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ORAL EN UN MUNDO DIGITAL
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RESEARCH CULTURE AND INNOVATION IN THE TRAINING OF HIGHER 
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CULTURE DE LA RECHERCHE ET INNOVATION DANS LA FORMATION DES 
ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN COLOMBIE.
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ENTRENAMIENTO EN GIMNASIA CEREBRAL PARA DOCENTES: UN ESTU-
DIO CUALITATIVO EXPLORANDO LAS PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE 
MAESTROS QUE IMPLEMENTAN RUTINAS DE GIMNASIA CEREBRAL EN 
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BRAIN GYM TRAINING FOR TEACHERS: A QUALITATIVE STUDY EXPLO-
RING PERCEPTIONS AND EXPERIENCES OF TEACHERS IMPLEMENTING 
BRAIN GYM ROUTINES IN THE CLASSROOM.
ENTRAÎNEMENT EN GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE POUR LES ENSEIG-
NANTS : UNE ÉTUDE QUALITATIVE EXPLORANT LES PERCEPTIONS ET EX-
PÉRIENCES DES ENSEIGNANTS METTANT EN ŒUVRE DES ROUTINES DE 
GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE EN CLASSE.

Sarais Pérez
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APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE LA ENSEÑANZA DIALÉCTICA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA EN ENTORNOS VIRTUALES EN EL NIVEL DE BÁSICA 
SECUNDARIA.
THEORETICAL APPROACH ON THE DIALECTICAL TEACHING OF THE SPA-
NISH LANGUAGE IN VIRTUAL ENVIRONMENTS AT THE SECONDARY BA-
SIC LEVEL.
APPROCHE THÉORIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DIALECTIQUE DE LA LAN-
GUE ESPAGNOLE DANS DES ENVIRONNEMENTS VIRTUELS AU NIVEAU 
SECONDAIRE DE BASE.

Shira Ayala 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES EN  EDUCACIÓN 
BÁSICA SECUNDARIA COLOMBIANA.
CRITICAL THINKING IN THE SOCIAL SCIENCES IN COLOMBIAN SECON-
DARY BASIC EDUCATION.
PENSÉE CRITIQUE DANS LES SCIENCES SOCIALES DANS L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DE BASE COLOMBIEN.
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¿MAINTENANT QUI PEUT LES AIDER: LA FAMILLE, LA SOCIÉTÉ OU 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA POTENCIAR LA CULTURA INVESTI-
GATIVA EN LA ACADEMIA: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS.
KNOWLEDGE MANAGEMENT TO STRENGTHEN RESEARCH CULTURE IN 
ACADEMIA: PERSPECTIVES AND STRATEGIES
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TÉGIES.

Tolemaida Mejias
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PERSPECTIVAS DEL BIENESTAR SOCIAL APLICANDO LA GERENCIA ÉTICA.
PERSPECTIVES OF SOCIAL WELFARE APPLYING ETHICAL MANAGEMENT.
PERSPECTIVES DE PROTECTION SOCIALE APPLIQUÉES À LA GESTION 
ÉTHIQUE.

Trinidad Molina

PEDAGOGÍAS EMERGENTES: UNA MIRADA A LAS TENDENCIAS INVESTI-
GATIVAS ACTUALES.
EMERGING PEDAGOGIES: A LOOK AT CURRENT INSTIGATIVE TRENDS.
PÉDAGOGIES ÉMERGENTES: UN REGARD SUR LES TENDANCES ACTUE-
LLES DE LA RECHERCHE.

William Manuel Revueltas Munive 

INTEGRANDO TEORÍAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO CON ENFO-
QUES INTERDISCIPLINARIOS PARA POTENCIAR LA PRÁCTICA DOCENTE 
EN EDUCACIÓN MEDIA
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INTÉGRER LES THÉORIES DE L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF AVEC DES 
APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES POUR RENFORCER LA PRATIQUE PÉ-
DAGOGIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Wladimir Perez 

REPENSANDO LA TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA FORMACIÓN DE PROFESO-
RES: APUNTES PARA UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
RETHINKING THEORY AND PRACTICE IN TEACHER EDUCATION: NOTES 
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REPENSER LA THÉORIE ET LA PRATIQUE DE LA FORMATION DES ENSEIG-
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BINOMIO FENOMENOLÓGICO ENTRE EL DESARROLLO METACOGNITI-
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DEVELOPMENT OF TEACHERS AND THEIR GOOD PEDAGOGICAL PRAC-
TICES.
BINÔME PHÉNOMÉNOLOGIQUE ENTRE LE DÉVELOPPEMENT MÉTA-
COGNITIF DES ENSEIGNANTS ET LEURS BONNES PRATIQUES PÉDAGO-
GIQUES.
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LA INFLUENCIA AXIOLÓGICA DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES EN LA 
FORMACIÓN ESCOLAR: UNA REVISIÓN DOCUMENTAL
THE AXIOLOGICAL INFLUENCE OF PARENTS AND REPRESENTATIVES IN 
SCHOOL EDUCATION: A LITERATURE REVIEW
L’INFLUENCE AXIOLOGIQUE DES PARENTS ET DES REPRÉSENTANTS 
DANS L’ÉDUCATION SCOLAIRE : UNE REVUE DOCUMENTAIRE
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ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS EN ES-
TUDIANTES CON AUTISMO EN EDUCACIÓN BÁSICA.
PLAY STRATEGIES FOR TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS WITH 
AUTISM IN BASIC EDUCATION.
STRATÉGIES DE JEU POUR ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES AUX 
ÉLÈVES AUTISME DANS L’ÉDUCATION DE BASE.
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MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS: EL ENFOQUE HUMANÍSTICO EN LA PRO-
MOCIÓN DEL APRENDIZAJE CREATIVO EN MATEMÁTICAS.
BEYOND NUMBERS: THE HUMANISTIC APPROACH IN PROMOTING 
CREATIVE LEARNING IN MATHEMATICS.
AU-DELÀ DES NOMBRES: L’APPROCHE HUMANISTE POUR PROMOU-
VOIR L’APPRENTISSAGE CRÉATIF EN MATHÉMATIQUES.
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Reseña
John Dewey

(Burlington, 1859 - Nueva York, 1952)

Este filósofo y pedagogo estadounidense 
fue uno de los principales impulsores del prag-
matismo y un referente clave en la educación 
progresista. Dewey se graduó en la Universi-
dad de Vermont y más tarde obtuvo su docto-
rado en filosofía en la Universidad Johns Hop-
kins.

Dewey es conocido por su papel funda-
mental en la creación del movimiento de la 
“educación progresista”, que promovía una pe-
dagogía centrada en el estudiante y en la expe-
riencia. A lo largo de su carrera, Dewey abogó 
por una educación que no sólo transmitiera 
conocimientos, sino que también preparara a 
los individuos para la vida democrática y ac-
tiva.

Una de sus obras más influyentes, “Demo-
cracia y Educación” (1916), establece la idea de 
que la educación debe ser un proceso de vida, 
y no una preparación para la vida futura. Este 
texto es una crítica a la educación tradicional 
y un llamado a la reforma educativa basada en 
principios democráticos y participativos.

Dewey promovió la idea de que el apren-
dizaje debe estar conectado con la experiencia 
directa y práctica. Esta idea se materializó en 
su trabajo en la Escuela Laboratorio de la Uni-
versidad de Chicago, donde implementó méto-
dos de enseñanza que integraban la teoría con 
la práctica, fomentando un aprendizaje activo 
y colaborativo.

Para él, la educación y la democracia 
eran conceptos intrínsecamente vinculados. 
Creía que la educación debía formar ciudada-
nos capaces de pensar críticamente y partici-
par activamente en la vida pública. Esta visión 

se refleja en su insistencia en que las escuelas 
deberían ser comunidades democráticas en 
miniatura, donde los estudiantes aprendieran 
a vivir y trabajar juntos de manera cooperati-
va.

Entre sus innovaciones pedagógicas, 
Dewey destacó la importancia del aprendizaje 
basado en proyectos, la resolución de proble-
mas y la reflexión crítica. Estos métodos fo-
mentan la creatividad y la independencia del 
estudiante, preparándolo para enfrentar los 
desafíos del mundo real.

Dewey también fue un firme defensor de 
la educación como un medio para la reforma 
social. Su filosofía educativa buscaba no sólo 
mejorar la instrucción en el aula, sino también 
contribuir a la mejora de la sociedad en su 
conjunto.

Su en la educación perdura hasta hoy. Su 
énfasis en la educación centrada en el estu-
diante y en la experiencia práctica ha influi-
do profundamente en las prácticas educati-
vas contemporáneas. No obstante, su enfoque 
también ha sido objeto de críticas, especial-
mente por parte de aquellos que argumentan 
que una educación demasiado centrada en la 
experiencia puede descuidar la importancia 
del contenido académico riguroso.

Este filósofo y pedagogo dejó una marca 
indeleble en el campo de la educación y la filo-
sofía, abogando por una pedagogía que inte-
gra el aprendizaje con la vida práctica y que 
fomenta una ciudadanía activa y democrática.

 

Dra. Carmen  López
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Editorial

En esta edición, Sinopsis Educativa destaca 
en su reseña la vida y obra del filósofo estadou-
nidense John Dewey, profesor de filosofía en la 
Universidad de Chicago y en la Universidad de 
Columbia, quien interpretó las ideas del prag-
matismo y aportó una visión de la educación 
centrada en la experiencia y la democracia. En 
el volumen 20.1, el equipo editorial se compla-
ce en presentar sesenta y siete (67) artículos de 
variados ejes temáticos que enaltecen investi-
gaciones, unas culminadas y otras en proceso, 
desarrolladas en diferentes instituciones educa-
tivas y universidades. Esta valiosa compilación, 
que demuestra un compromiso con la innova-
ción, la interdisciplinariedad y la búsqueda de 
soluciones prácticas para mejorar la calidad 
educativa y promover el desarrollo integral del 
estudiante, representa un aporte significativo 
para el avance de la educación y las prácticas 
pedagógicas contemporáneas. No obstante, 
también se destaca la necesidad de una mayor 
investigación y formación docente para optimi-
zar la implementación de estos enfoques en la 
educación del siglo XXI.

Los artículos presentados abordan diver-
sos aspectos fundamentales de la educación, 
incluyendo la enseñanza de asignaturas especí-
ficas, la gestión educativa, la inclusión y diver-
sidad, el uso de tecnologías, entre otros temas 
relevantes.

Dando inicio a esta compilación, se en-
cuentra el estudio realizado por Adriana Caroli-
na Royero Ibarra de la Universidad Popular del 
Cesar se centra en la “Gestión del Conocimien-
to para la Adaptación Curricular de Niños con 
Necesidades Especiales en Instituciones Públi-
cas de Valledupar”, revela una escasa gestión 
del conocimiento y una falta de capacitación en 
adaptación curricular por parte de los docentes, 
lo que sugiere la necesidad de una formación 
continua en este ámbito para mejorar la aten-
ción educativa de los niños con necesidades es-
peciales.

El siguiente estudio titulado “Las compe-
tencias matemáticas desde la mediación tec-
nológica: peculiaridades en el aprendizaje” 
de Alexander Rafael García Herrera. Este tra-
bajo aborda las peculiaridades epistémicas del 
aprendizaje de competencias matemáticas con 
mediación tecnológica. Al describir los compo-
nentes epistémicos de las competencias mate-
máticas y los elementos teóricos de la media-
ción tecnológica en el proceso de aprendizaje, 
revela que la integración de las TIC en los pro-
cesos didácticos genera cambios beneficiosos 
en la percepción y comprensión del contexto 
cotidiano, así como en el desarrollo de capaci-
dades cognitivas en matemáticas.

Por otra parte, el artículo de Ana Bello, 
“Planificación Educativa Transformacional 
en la Educación Primaria”, de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, presenta 
una estrategia destinada a fortalecer la prác-
tica docente en Venezuela. Fundamentado en 
una revisión sistemática, resalta la importan-
cia de esta estrategia para mejorar la calidad 
educativa y reducir las desigualdades en el sis-
tema educativo, haciendo hincapié en la nece-
sidad de una formación docente adecuada y en 
la creación de condiciones institucionales favo-
rables para su implementación efectiva.

El artículo de Angélica María Pereira, de 
la Universidad Pedagógica Experimental Li-
bertador, titulado “Educación Continuada en 
Valores para la Adquisición de Habilidades y 
Competencias Ciudadanas”, aborda la pérdi-
da de valores ciudadanos en la juventud como 
punto de partida para implementar un enfoque 
interinstitucional desde la praxis de la corres-
ponsabilidad. Se busca reorientar el proceso 
pedagógico hacia la formación de ciudadanos 
con valores éticos, respeto a los derechos hu-
manos, cumplimiento de deberes sociales y 
sana convivencia.

En otro ámbito, Anni Espinoza, en su ar-
tículo: “La praxis pedagógica: fundamentos y 
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dimensiones en el contexto educativo actual”, 
profundiza en su estudio sobre la praxis peda-
gógica y su gestión del conocimiento en en-
tornos educativos contemporáneos. Resalta la 
importancia de adaptar los sistemas educativos 
ante los nuevos desafíos, promoviendo la flexi-
bilidad, inclusión y formación docente. Además, 
destaca la relevancia de las teorías pedagógicas 
para mejorar la formación integral de los estu-
diantes.

Por otro lado, el estudio “Cosmovisiones 
Culturales y su Impacto en la Praxis Educati-
va”, realizado por Asdrúbal Martínez de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL), explora cómo las cosmovisiones cul-
turales influyen en la educación, afectando la 
enseñanza, el aprendizaje y la concepción del 
conocimiento. Destaca la importancia de re-
conocer la diversidad cultural en la educación, 
respaldada por autores como Freire y Cajete. 
La metodología incluye una revisión exhaustiva 
de investigaciones previas, evidenciando la in-
fluencia de estas perspectivas en la pedagogía 
y destacando la necesidad de una formación 
docente que aborde la diversidad cultural para 
una enseñanza más inclusiva.

El artículo realizado por Belkys Guzmán y 
Gabriel Cuberos, ambos de la misma universi-
dad, titulado “Diagnóstico de Competencias en 
Aula Virtual en los Docentes de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador”, tiene 
como objetivo identificar las competencias de 
los docentes en relación con el uso del aula vir-
tual. El estudio reveló la necesidad de mejorar 
el sistema, proponiendo un módulo virtual de 
enseñanza y aprendizaje para la inducción de 
los docentes en el sistema de educación virtual.

Asimismo, el estudio de Betza Arroyo, 
también de la Universidad Pedagógica Expe-
rimental Libertador, titulado “Explorando la 
Cosmogénesis de los Juegos Tradicionales: Im-
plicaciones para la Educación y el Desarrollo 
Socioeducativo del Estudiante”, profundiza en 
la cosmovisión inherente a los juegos tradicio-
nales y su relevancia en la educación y el creci-
miento integral de los estudiantes. Basándose 
en las teorías de Huizinga y Parlebas, Arroyo 
destaca cómo estos juegos trascienden el mero 
entretenimiento, influyendo en la formación de 
valores y habilidades sociales y cognitivas. Sus 
conclusiones subrayan la importancia de inte-
grar esta valiosa herencia cultural en los entor-
nos educativos para enriquecer la experiencia 

de aprendizaje y fomentar un desarrollo com-
pleto y significativo.

Posteriormente, el estudio de Blanca Nubia 
Lizarazo Marciales, también de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, se cen-
tra en el “Autoaprendizaje desde la actuación 
pedagógica en el desarrollo de la inteligencia 
emocional”. Su propósito radica en generar una 
teorética que fortalezca las habilidades blandas 
en estudiantes de décimo grado en Colombia, 
identificando situaciones emocionales reales en 
los estudiantes y proponiendo formas efectivas 
de manejarlas en el contexto pedagógico, lo que 
contribuye a mejorar su bienestar emocional y 
su rendimiento académico.

El artículo de revisión teórica de Brianda 
Patricia Ortega Sierra, docente en la Institución 
Educativa Distrital Marco Fidel Suárez, se cen-
tra en “Nuevos Escenarios para la Enseñanza 
de las Ciencias Naturales en Básica Secunda-
ria”. El propósito es consolidar una revisión de 
fuentes que guíe una investigación destinada 
a abordar la enseñanza de las ciencias natura-
les desde las habilidades del pensamiento en 
este nivel educativo. Esta aproximación busca 
contribuir a la evolución cognitiva de los estu-
diantes, fomentando habilidades como el pen-
samiento lógico, la adquisición de contenidos 
relevantes, así como actitudes flexibles, críticas 
y tolerantes. 

El estudio “El Proceso de Adaptación y De-
sarrollo de Valores en la Infancia: Un Enfoque 
en el Carácter Axiológico”, realizado por Celis 
Graterol de la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador – UPEL, aborda el papel del 
carácter axiológico en la formación de valores 
en niños de educación inicial. Al fusionar teorías 
como la Teoría Axiológica y la Teoría del Desa-
rrollo Moral, el estudio busca comprender cómo 
se moldean y evolucionan los valores durante 
la infancia. Además, mediante una metodolo-
gía mixta que incluye entrevistas y cuestiona-
rios, se espera obtener una comprensión más 
profunda de este proceso y así identificar áreas 
para intervenciones pedagógicas efectivas. Este 
estudio es crucial, ya que ofrece perspectivas 
valiosas para educadores, padres y profesiona-
les interesados en la formación integral de los 
niños desde una edad temprana, contribuyendo 
así al desarrollo ético y moral de la próxima ge-
neración.

En cuanto a la relación entre el entorno 
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familiar y educativo, el estudio de Celmira Ca-
macho, también de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, titulado “Exégesis on-
toepistémica de la funcionalidad familiar como 
contexto socioeducativo en la escuela básica”, 
profundiza en esta compleja interacción desde 
una perspectiva ontoepistémica y transdiscipli-
naria, utilizando teorías como el Capital Cultu-
ral de Bourdieu y la Teoría del Apego de Bowlby.

El artículo de Damaris Padilla Martínez, 
de la Universidad Pedagógica Experimental Li-
bertador, titulado “La Lúdica y la Lectura en 
Educación Básica Primaria: Reflexiones a par-
tir de Estudios Empíricos”, tiene como objetivo 
reflexionar sobre cómo fortalecer la compren-
sión lectora en la educación primaria mediante 
el uso de actividades lúdicas. Se fundamenta en 
postulados de diversos autores, como Betan-
court, Hermosa, Peña, Alcedo, Posso, Hernán-
dez, Estrada, Cassany y Fraca, quienes destacan 
el valor de la lúdica para la expresividad, la co-
municación, la integración cultural y social, así 
como para el desarrollo individual.

El artículo “Educación Primaria: El Enfo-
que Axiológico del Docente como Motor de la 
Colaboración Familiar en la Escuela”, presen-
tado por Edgar González de la Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador, investiga la 
relación entre la familia y la escuela en el rendi-
miento académico de los estudiantes. Basándo-
se en teorías relevantes, resalta la importancia 
de la colaboración familia-escuela. La metodo-
logía incluyó revisión bibliográfica y análisis de 
contenido. Los resultados destacan la influencia 
positiva de la colaboración en el rendimiento 
estudiantil, subrayando la necesidad de pro-
mover una comunicación abierta y colaborativa 
entre padres y docentes para mejorar el desa-
rrollo educativo.

El artículo de Eliana Sofia Monroy Muñoz 
de la Universidad Popular del Cesar aborda la 
“Transferencia de Conocimiento en el Ámbito 
Universitario: Una Revisión Bibliográfica”. Se 
examina el estado actual de la transferencia de 
conocimiento en el contexto universitario, espe-
cialmente en la región Caribe Colombiana. Se 
destaca la necesidad de que las instituciones de 
educación superior logren un impacto significa-
tivo en las comunidades a pesar de los esfuerzos 
en proyección social y extensión.

Por otro lado, el estudio “Impacto de las 
Relaciones Familiares en el Desarrollo Acadé-

mico y Emocional: Rol del Docente en el Con-
texto Escolar”, realizado por Elizabeth Gonza-
lez de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador – UPEL, examina cómo las relaciones 
familiares influyen en el rendimiento académico 
y emocional de los estudiantes. Destaca la im-
portancia del docente como agente clave en el 
fortalecimiento de estas relaciones dentro del 
entorno educativo. Además, resalta la relevan-
cia de relaciones familiares saludables para el 
éxito académico y el bienestar emocional de los 
alumnos, enfatizando la necesidad de estrate-
gias educativas que fomenten la colaboración 
entre la escuela y las familias para enriquecer el 
desarrollo integral de los estudiantes.

Por otro lado, el artículo “Tecnologías 
Emergentes y su Impacto en la Educación Quí-
mica del Siglo XXI” de Elizabeth Y Welman de 
la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador (UPEL), examina la integración de tecno-
logías emergentes en la educación química y 
su impacto en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Destaca el potencial de las tecnologías 
digitales, como simulaciones y laboratorios vir-
tuales, así como la Realidad Aumentada (RA) y 
Virtual (RV), para mejorar la comprensión de 
conceptos científicos y ampliar las posibilidades 
para la educación a distancia.

El artículo de Flora Ovalles Villegas, de 
la Universidad Simon Rodríguez “Venga que le 
cuento, un espacio para estimular la memoria 
en adultos mayores a través de la oralidad”, 
resalta la utilidad de los cuentos como herra-
mienta para estimular la memoria en personas 
mayores. Esta experiencia se llevó a cabo en la 
Unidad Geriátrica Doña María Pereira de Daza 
en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, a tra-
vés de talleres de cuentos. Durante estos talle-
res, se exploraron vivencias y relatos en el con-
texto gerontológico, destacando la importancia 
de la memoria y la renovación constante en la 
vida. El artículo ofrece un testimonio de la expe-
riencia en la Unidad Geriátrica, evidenciando el 
impacto positivo en la estimulación cognitiva y 
emocional de los adultos mayores.

Por otro lado, Glidia Beatriz Durán Gu-
tiérrez con su artículo titulado: “Competencias 
socioemocionales para la implementación de 
la cátedra de la paz” analiza las competencias 
socioemocionales necesarias para implementar 
la cátedra de la paz en un entorno afectado por 
el Conflicto Armado en Colombia. Revisa mode-
los como los propuestos por Goleman y CASE, 
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así como las recomendaciones del Ministerio de 
Educación Nacional, destacando la importancia 
de abordar estas competencias de manera in-
clusiva y sistémica.

En el ámbito del patrimonio cultural, el 
estudio de Gricell Changir, también de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador, 
titulado “El papel de la danza folclórica en la 
educación primaria: enfoque en el Joropo Lla-
nero”, explora el potencial pedagógico de esta 
danza tradicional. Basándose en la teoría socio-
cultural de Vygotsky, busca enriquecer la expe-
riencia educativa y fortalecer la identidad cultu-
ral, aunque se reconocen desafíos como la falta 
de recursos y conocimiento.

En su artículo “Perspectivas Axiológicas 
en la Práctica Docente: Integrando la Peda-
gogía del Amor para la Trascendencia Educa-
tiva”, Haileen Pérez de la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador (UPEL) examina la 
relevancia de la Pedagogía del Amor en la prác-
tica docente desde una perspectiva axiológica. 
Destaca cómo esta perspectiva puede cultivar 
valores éticos, promover el bienestar emocional 
de los estudiantes y crear un entorno educativo 
armonioso.

El estudio de Hassan Jarmakani de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL), titulado “Comunicación Dialógica y 
Programación Neurolingüística: Herramientas 
para Mejorar la Retención y Éxito Académico 
en la Universidad”, analiza cómo estas teorías 
influyen en el aprendizaje universitario. Al ba-
sarse en Habermas y Buber, destaca el papel 
del diálogo en la construcción del conocimien-
to. Los resultados preliminares sugieren mejo-
ras en la comunicación docente-estudiante y el 
compromiso estudiantil, resaltando el potencial 
de estas herramientas para enriquecer la edu-
cación universitaria.

Otro aspecto crucial abordado es la inte-
gración de la conservación del medio ambiente 
en la educación. El artículo de Javier Eugenio 
Arenas Díaz, de la Universidad Pedagógica Ex-
perimental Libertador (UPEL), titulado “Cohe-
rencia Curricular Ambiental en la Educación 
Básica Secundaria: Revisión Teórica del Estado 
del Arte Actual”, destaca la urgencia de integrar 
este tema en la educación básica secundaria 
mediante un enfoque de desarrollo sostenible. 
Se enfatiza la necesidad de políticas ambienta-
les globales y la transversalidad en el currículo 

educativo para abordar los efectos de la conta-
minación y la pérdida de recursos naturales. El 
autor busca ofrecer una visión actualizada del 
componente curricular ambiental, destacando 
a autores relevantes en el campo.

Otro desafío clave abordado es la deser-
ción escolar. En este sentido, el artículo de Jhon 
Ánderson Cerón Apache de la Universidad Be-
nito Juárez G. (México D.F.), “Deserción Escolar 
en Estudiantes de Educación Básica Secunda-
ria Colombiana: Aportes Pedagógicos para Mi-
tigar su Impacto”, enfoca este fenómeno crítico 
en Colombia. A través de un análisis exhausti-
vo, examina sus causas y consecuencias, pro-
poniendo enfoques y estrategias pedagógicas 
efectivas para su prevención y abordaje, con el 
objetivo de fortalecer la permanencia y el éxito 
académico de los estudiantes en el país.

Seguidamente, el estudio de Jordania Es-
tévez, titulado “Implementación de prácticas 
agroecológicas en la escuela básica: beneficios 
para la educación y el ambiente” el cual abor-
da la implementación de prácticas agroecológi-
cas en la escuela primaria como una estrategia 
para promover la educación ambiental. Revela 
que los docentes de la institución presentan un 
bajo nivel de conocimiento sobre el aprovecha-
miento de los desechos sólidos, destacando la 
importancia de incorporar la agroecología en la 
educación básica para fomentar prácticas sos-
tenibles y fortalecer el vínculo con el entorno 
rural.

Abordando la gestión educativa, el artícu-
lo “Desempeño Organizacional Imbricado en 
Holos de la Educación Rural”, de José Leonar-
do Carvajal Méndez de la misma universidad, 
destaca la importancia del desempeño organi-
zacional en el contexto de la educación rural. 
Utilizando un enfoque postpositivista cualita-
tivo y teorías de gestión educativa como la de 
Cunningham, se propone desarrollar una teo-
rética de la gestión de calidad en la Institución 
Educativa “Ernesto Rincón Ducón” en Colombia, 
resaltando la relevancia de un soporte ontoepis-
témico cercano al desempeño organizacional 
para cerrar brechas educativas y promover la 
equidad.

En línea con el enfoque en la enseñanza 
de disciplinas específicas, el artículo titulado 
“Manifestaciones del Estrés Laboral en la Em-
presa Venezolana del Vidrio”, realizado por 
José Amaya y Gisela Guerrero de la Universi-
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dad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 
investiga las manifestaciones del estrés en los 
trabajadores del Departamento de Reparación 
de Máquinas en la Planta Valera de la Empresa 
Venezolana del Vidrio. Este estudio descriptivo 
de campo revela manifestaciones biológicas, 
psicológicas y conductuales del estrés, propor-
cionando información valiosa para entender y 
gestionar mejor el estrés laboral en entornos de 
alto riesgo, mejorando así la salud y el bienestar 
de los trabajadores en este sector.

El estudio de José Manuel Méndez, de la 
Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador, aborda el “Fortalecimiento de la Parti-
cipación Comunitaria para el Desarrollo Sus-
tentable de los Patios Productivos”. Enfocado 
en el estado Barinas, busca combatir la conta-
minación y otros problemas socioeconómicos 
mediante la transformación de áreas baldías en 
espacios productivos.

El estudio de José Raimundo Méndez Fon-
seca, de la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador, se centra en la “Percepción Cua-
litativa de las Necesidades de Preservación de 
la Cultura Vallenata desde la Cátedra Educati-
va”. Su objetivo es analizar cómo los estudian-
tes de básica secundaria perciben la necesidad 
de preservar esta cultura en el área artística. 
Destaca la importancia de mantener viva la 
música vallenata como parte esencial del ADN 
regional, especialmente ante influencias exter-
nas y avances tecnológicos que podrían poner 
en riesgo su identidad cultural.

El artículo “De las tic a las tac en la escuela 
rural colombiana” de Juan Carlos Sierra Díaz, 
destaca cómo las TIC han evolucionado hacia 
las TAC en la práctica pedagógica, especialmen-
te en la escuela primaria, debido al impacto de 
la era de la información y, especialmente, a la 
aceleración provocada por la pandemia de CO-
VID-19. El estudio se fundamenta teóricamente 
en el Conectivismo de Siemens y el Aprendizaje 
Significativo de Ausubel. 

En cuanto a la diversidad y la inclusión, el 
trabajo de Juana Bastidas, “Impacto de la Tele-
visión en la Identidad Lingüística de Niños en 
Contextos Rurales”, analiza cómo la televisión 
influye en la identidad lingüística de los niños 
rurales, abordando desafíos como la falta de 
representación de las lenguas minoritarias y la 
imagen negativa de estas comunidades en los 
medios.

Por su parte, el trabajo de Juana Padilla 
Caraballo de la UPEL, “Elementos Socio Cultu-
rales Afrodescendientes Samarios como Parte 
del Proceso de Resignificación y Resiliencia de 
sus Comunidades”, resalta la importancia de la 
cultura africana en las comunidades afrodes-
cendientes de Santa Marta, Colombia. Utilizan-
do un enfoque cualitativo, se evidencia cómo la 
preservación de la identidad y los saberes an-
cestrales fortalecen la resiliencia de estos gru-
pos.

Esta diversidad de enfoques y perspectivas 
presentados en la compilación de artículos de 
Sinopsis Educativa aborda los desafíos y opor-
tunidades actuales de la educación desde múlti-
ples ángulos, enriqueciendo la comprensión de 
las complejas realidades que enfrenta el siste-
ma educativo y proponiendo vías innovadoras 
para su mejora continua. La relevancia de esta 
compilación radica en su aporte al avance del 
conocimiento y las prácticas pedagógicas, con-
tribuyendo así al desarrollo integral de los estu-
diantes y al fortalecimiento de la calidad educa-
tiva en general.

El artículo de Judith Elena Rudas Cara-
ballo, de la Universidad Nacional Experimen-
tal Simón Rodríguez, se propone en su artículo 
“Inmigrantes protegen con remesas a familias 
venezolanas, durante la pandemia COVID-19” 
describir y analizar los desplazamientos migra-
torios en Venezuela, destacando el papel de los 
inmigrantes que, además de buscar una mejor 
calidad de vida en el país receptor, también en-
vían remesas para ayudar a sus familiares en el 
país de origen. Este fenómeno se analiza en el 
contexto de la pandemia, destacando cómo los 
inmigrantes continuaron enviando remesas a 
pesar de las dificultades económicas y sociales 
causadas por la crisis sanitaria.

El estudio “Estrategias Pedagógicas Con-
temporáneas para la Enseñanza Inicial de la 
Lectura y Escritura”, realizado por July Maluen-
ga de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL), analiza la efectividad del Mé-
todo Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
la Lectura Dialógica y el Programa “Leer para 
Comprender” en educación primaria. Autores 
como Bonilla y Varela, Henríquez y Hilarión res-
paldan la importancia de estas habilidades para 
el desarrollo académico y social. Los hallazgos 
preliminares muestran aspectos positivos en 
cada estrategia, pero también desafíos comu-
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nes como la gestión del tiempo y la adaptación 
a las necesidades individuales de los estudian-
tes.

El estudio de Karen Moreno de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL), con su artículo “Explorando teorías 
transdisciplinarias en la orientación vocacio-
nal: impacto en la elección de carreras univer-
sitarias en estudiantes de educación media” 
examina cómo las teorías transdisciplinarias 
influyen en las decisiones vocacionales de los 
estudiantes de educación media al elegir ca-
rreras universitarias. Destaca la importancia 
de entender a fondo las opciones académicas 
disponibles y desarrollar autoconciencia para 
identificar habilidades, intereses y debilidades.

El estudio “Praxis docente transformacio-
nal y su impacto en el rendimiento académico 
en educación media” realizado por Ketty Flores 
de la Universidad Pedagógica Experimental Li-
bertador se enfoca en explorar la aplicación de 
la praxis docente transformacional en la educa-
ción media y su correlación con el rendimiento 
académico. Los resultados revelan una discre-
pancia entre ambas perspectivas, destacando 
la importancia de la reflexión crítica y la adap-
tabilidad docente para mejorar el rendimiento 
estudiantil. Se sugiere una investigación más 
detallada para comprender mejor el impacto de 
la praxis transformadora en la educación me-
dia.

El estudio de Lilie Luque de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador aborda la 
“Didáctica Recreativa para el Desarrollo Socio-
Emocional de los Niños y Niñas”. Destaca la 
situación crítica que enfrenta la educación pre-
escolar a nivel mundial, agravada por la pande-
mia de Covid-19 y la falta de recursos didácticos 
adecuados. Se enfoca en el desarrollo socio-
emocional de los niños y niñas del Simoncito 
“Mi Pequeño Mundo” en el municipio Barinas, 
estado Barinas, proponiendo estrategias didác-
ticas recreativas para abordar esta problemá-
tica. 

El estudio de Luz Mery Martínez Pérez, 
del Instituto de Mejoramiento Profesional del 
Magisterio, aborda la “Planificación de los 
Aprendizajes: Vertiente de la Praxis Pedagó-
gica”. Destaca que las instituciones educativas, 
como agentes de cambio, siguen la línea de la 
planificación para garantizar la calidad en los 
procesos de aprendizaje. El estudio se enfoca en 

comprender la planificación de los aprendizajes 
desde la perspectiva de la praxis pedagógica.

En el ámbito del uso de tecnologías en la 
educación, el estudio de Maibeth Blanco, de 
la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador, titulado “Hacia una comprensión inte-
gral: Impacto de los dispositivos digitales en 
el desarrollo socio-cognitivo de niños de 4 a 6 
años a través de la experiencia pedagógica”, 
analiza el efecto de los dispositivos digitales en 
el desarrollo socio-cognitivo de niños de esta 
edad. Basado en una revisión exhaustiva de in-
vestigaciones, el artículo resalta la necesidad de 
comprender el uso adecuado de la tecnología 
en esta etapa crucial del desarrollo infantil, con-
siderando tanto los beneficios como los riesgos 
asociados. Además, destaca la importancia de 
considerar las implicaciones sociales, emocio-
nales y de comportamiento relacionadas con el 
uso temprano de la tecnología.

Por su parte, el artículo titulado: “El lide-
razgo en el contexto de las teorías del siglo 
XXI desde la perspectiva de los docentes”, rea-
lizado por Manuel Espinoza Melet explora el 
liderazgo docente en el siglo XXI desde la pers-
pectiva de los docentes. Destaca la importancia 
de garantizar la capacitación y el estímulo ne-
cesarios para el ejercicio docente, así como la 
independencia en el desarrollo de la actividad 
educativa, en consonancia con las disposiciones 
legales y las directrices institucionales.

Desde otra perspectiva, el trabajo “Bioéti-
ca del Transporte por Carretera de Sustancias, 
Materiales y Desechos Peligrosos”, de Marco 
Aurelio Briceño Bermúdez de la Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, ofrece 
un análisis desde la bioética sobre el transpor-
te seguro de sustancias peligrosas en Venezue-
la. Basándose en la filosofía de la bioética y la 
Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bron-
fenbrenner, se examinan las leyes y normativas 
relacionadas con este tipo de transporte. Los 
hallazgos revelan un desconocimiento genera-
lizado sobre los riesgos asociados, lo que con-
tribuye a los altos índices de accidentes viales 
en el país.

En otro enfoque, el artículo de María Ele-
na Geney Arroyo explora el “Tracking Educacio-
nal” como una estrategia para estudiantes con 
bajo rendimiento. Destaca la necesidad de en-
foques innovadores para mejorar el rendimien-
to estudiantil y la importancia de una orienta-
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ción más efectiva por parte de los educadores. 
Se enfatiza en la importancia de erradicar la 
enseñanza tradicional y adoptar el “Tracking 
Educacional” como una filosofía de cambio en 
las aulas, fomentando una relación más estre-
cha entre docentes y estudiantes para abordar 
integralmente el bajo rendimiento académico.

María Lorena Acosta Wilches de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Venezuela, titulado “Hermenéusis de las Prác-
ticas Pedagógicas en las Ciencias Naturales”. 
Este trabajo busca desarrollar un marco teórico 
para mejorar la enseñanza en una institución 
educativa en Sincelejo Sucre, Colombia, me-
diante estrategias formativas que promuevan 
la experimentación y la reflexión. Basado en 
teorías académicas, el estudio pretende trans-
formar la educación en ciencias naturales hacia 
un aprendizaje más activo y participativo.

En cuanto a la educación inclusiva, el ar-
tículo de Marta De Armas González, “Pers-
pectivas de educación inclusiva en el contex-
to colombiano: adecuaciones curriculares en 
educación básica”, resalta la importancia de 
generar un constructo teórico sobre adecuacio-
nes curriculares para promover la inclusión edu-
cativa en Colombia, especialmente en tiempos 
de pandemia. Destaca la necesidad de adaptar 
el plan de estudios y proporcionar formación 
docente adecuada para garantizar una educa-
ción equitativa y de calidad, que respete la di-
versidad de los estudiantes.

El artículo “Hacia una Educación Integral: 
El Estado del Arte en Praxis Docente Transdis-
ciplinaria” de Maida Zapata de la misma uni-
versidad, ofrece un análisis exhaustivo del esta-
do del arte en praxis docente transdisciplinaria 
y su impacto en la educación contemporánea. 
Examina cómo este enfoque innovador contri-
buye al desarrollo integral de los estudiantes, 
fomentando un aprendizaje significativo que 
trasciende las limitaciones disciplinarias con-
vencionales. Se destaca la efectividad de la pra-
xis docente transdisciplinaria en la promoción 
del aprendizaje integral, así como la necesidad 
de una formación docente continua y una ma-
yor investigación para optimizar su implemen-
tación en la educación del siglo XXI.

En contraste, el artículo “Retos de la Edu-
cación Ante los Desafíos de las Nuevas Reali-
dades: Un Abordaje desde la Complejidad”, de 
Miguel Angel Arenas Díaz de la misma universi-

dad, proporciona una reflexión profunda sobre 
la calidad del servicio educativo rural, exploran-
do las experiencias de instituciones hispanas. A 
través de un minucioso análisis documental, se 
examinan temas cruciales como la gestión esco-
lar, las prácticas pedagógicas y las estrategias 
destinadas a mejorar la educación. Este artículo 
destaca la necesidad de construir referentes só-
lidos para afrontar los desafíos educativos con-
temporáneos.

En relación con el artículo “Dimensiones 
Ontoepistémicas del Liderazgo Axiológico: Un 
Estudio en la Gobernanza Educativa Humanís-
tica” de Nairobi Rojas de la Universidad Peda-
gógica Experimental Libertador (UPEL), investi-
ga las dimensiones fundamentales del liderazgo 
en el ámbito educativo desde una perspectiva 
humanística. Se basa en la teoría de la compleji-
dad de Edgar Morin y la perspectiva humanista 
de Paulo Freire para explorar en profundidad 
las dimensiones ontoepistémicas del liderazgo 
axiológico en la gobernanza educativa huma-
nística.

El artículo de Nexis García, cuyo título es 
“Desarrollo endógeno y educación: un enfo-
que transdisciplinario para la transformación 
productiva en el aula”, de la Universidad Peda-
gógica Experimental Libertador, analiza la in-
tegración del desarrollo endógeno en entornos 
educativos desde una perspectiva transdiscipli-
naria. A través de una revisión exhaustiva de la 
literatura y el análisis de casos específicos, se 
evalúa su aplicabilidad en la educación, resal-
tando su potencial para promover el compro-
miso comunitario y la autonomía. Sin embargo, 
se señalan desafíos como la resistencia institu-
cional y la necesidad de métricas de evaluación 
adaptadas a estos enfoques, subrayando la im-
portancia de futuras investigaciones en estrate-
gias pedagógicas.

El estudio de Neyra Luz Manga Mejía de 
la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador se enfoca en la “Cultura Investigativa e 
Innovación en la Formación de Maestros Su-
periores en Colombia”. Su objetivo es descubrir 
los significados que los docentes, estudiantes y 
egresados atribuyen a la cultura investigativa e 
innovación en las Escuelas Normales Superio-
res de Colombia. Este enfoque busca compren-
der cómo la formación de maestros en estas 
instituciones se relaciona con la promoción de 
la investigación y la innovación educativa, ele-
mentos clave para mejorar la calidad de la edu-
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cación en el país.

Al respecto, el artículo “La Metacognición 
como Catalizador del Éxito en la Universidad: 
Perspectivas Transdisciplinarias y Aplicaciones 
Prácticas” de Nilan Rivero de la misma uni-
versidad, aborda la importancia creciente de 
la metacognición en el entorno universitario. 
Examina cómo esta habilidad cognitiva impacta 
en el aprendizaje, el desarrollo y el éxito acadé-
mico de los estudiantes universitarios a través 
de un enfoque transdisciplinario que abarca la 
psicología, la educación y la neurociencia.

El artículo de Oscar Vera Prieto de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador 
“Aprendizaje autónomo: una arista desde los 
recursos educativos digitales abiertos (REDA)”, 
examina el aprendizaje autónomo y su vincu-
lación con los Recursos Educativos Digitales 
Abiertos (REDA),” en el contexto del desarrollo 
de la competencia lingüística en el grado 4° de 
la Institución Educativa Instituto de Promoción 
Agropecuaria, ubicada en el Municipio de Tame, 
Arauca, Colombia. Se destaca que el aprendiza-
je autónomo promueve la motivación intrínseca 
y el amor por el aprendizaje al brindar a los es-
tudiantes la oportunidad de elegir qué y cómo 
aprenden, lo que estimula su interés por el co-
nocimiento y fortalece su compromiso y motiva-
ción a lo largo de su vida académica.

En su artículo “Enfoque Praxeológico y 
Transdisciplinario en la Formación Gerencial 
Universitaria: Un Análisis Comparativo de Mo-
delos de Competencias y Propuesta de un Mar-
co Integrador”, Ramon Peniche, también de la 
UPEL, analiza y sintetiza modelos de competen-
cias gerenciales desde una perspectiva praxeo-
lógica y transdisciplinaria. Propone un marco 
integrador aplicable en el contexto universita-
rio, resaltando la importancia del liderazgo, la 
comunicación efectiva y la capacidad para tra-
bajar en equipos diversos.

Por otro lado, el estudio “La Relevancia 
Contemporánea de la Literatura de Tradición 
Oral en un Mundo Digital”, realizado por Ri-
chard Linero de la Universidad Pedagógica Ex-
perimental Libertador (UPEL), explora cómo la 
literatura oral se adapta al entorno digital y su 
impacto en la preservación cultural. Destaca 
la importancia de integrarla en la educación y 
la formación docente, pero sugiere la necesi-
dad de más investigación para comprender su 
implementación en entornos educativos y su 

adaptación a las audiencias modernas.

Ampliando la perspectiva hacia la educa-
ción superior, el artículo “Aprendizaje y Calidad 
de la Educación. Una Mirada Interpretativa 
desde la Complejidad” de Rosario Anaya Zaba 
la realiza una revisión documental para cons-
truir los ejes teóricos de una tesis doctoral so-
bre el aprendizaje y la calidad educativa univer-
sitaria, destacando la perspectiva humanista y 
la integración de procesos pedagógicos para la 
emancipación del ser humano en una sociedad 
global.

El estudio titulado: “Identidad cultural 
afrocartagenera: una enseñanza fundamen-
tada desde la mirada decolonial”, escrito por 
Ruby Estela Jiménez Batista, también de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador, 
profundiza en la identidad cultural afrocartage-
nera desde una perspectiva decolonial. Resalta 
la ausencia de políticas públicas que fortalezcan 
su enseñanza y propone la creación de un cons-
tructo teórico desde esta perspectiva para abor-
dar la temática.

Por otro lado, Sorais Pérez, también de la 
misma universidad, realiza la investigación “En-
trenamiento en Gimnasia Cerebral para Do-
centes: Un Estudio Cualitativo Explorando las 
Percepciones y Experiencias de Maestros que 
Implementan Rutinas de Gimnasia Cerebral 
en el Aula”. Explora las percepciones y expe-
riencias de maestros que incorporan rutinas de 
gimnasia cerebral en sus aulas. Los resultados 
preliminares sugieren mejoras percibidas en la 
atención, memoria y creatividad de los alum-
nos, así como en la gestión del comportamiento 
en el aula y el ambiente de aprendizaje.

Adicionalmente, el artículo de Shira Aya-
la, también de la UPEL, titulado “Aproxima-
ción Teórica sobre la Enseñanza Dialéctica de 
la Lengua Española en Entornos Virtuales en 
el Nivel de Básica Secundaria”, busca construir 
una base teórica para la enseñanza de la lengua 
española en este nivel, utilizando entornos vir-
tuales como herramienta innovadora.

El artículo de Tamith del Carmen Ospino 
Morón se enmarca en una investigación más 
amplia titulada “Desarrollo del Pensamiento 
Crítico en Ciencias Sociales en la Educación Bá-
sica Colombiana”. Se fundamenta en los plan-
teamientos de Kant, Freire y Morín, quienes 
abogaron por una educación que fomente un 
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pensamiento crítico, transformador e interdisci-
plinario. Con este trabajo, se busca contribuir a 
futuras investigaciones en este campo, propor-
cionando un sólido cuerpo de ideas y referentes 
teóricos para enriquecer el estudio del pensa-
miento crítico en las ciencias sociales.

Por otro lado, el estudio de Thamara Pau-
lina Robinson Castillo, de la Universidad Na-
cional Experimental Simón Rodríguez, titulado 
“¿Ahora Quién Podrá Ayudarlos: La Familia, 
¿la Sociedad o el Estado?”, aborda la cuestión 
de a quién le compete la responsabilidad de so-
correr a individuos en situaciones de vulnerabi-
lidad. A través del análisis de contenido, susten-
tado en experiencias, testimonios y aportes de 
investigadores, se profundiza en esta temática. 
Se exploran las teorías de la familia, las emocio-
nes y los sistemas naturales, así como la teoría 
institucional y jurídica, para comprender el pa-
pel de la familia, la sociedad y el estado en la 
atención de situaciones familiares.

Seguidamente, el estudio “Gestión del 
Conocimiento para Potenciar la Cultura Inves-
tigativa en la Academia: Perspectivas y Estra-
tegias”, realizado por Tolemaira Mejias de la 
Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor (UPEL), examina cómo la gestión del conoci-
miento puede promover una cultura investigati-
va sólida en Instituciones de Educación Superior 
(IES) en Apure. La investigación destaca la im-
portancia de procesos para generar, compartir 
y utilizar eficientemente el conocimiento, así 
como prácticas y valores que enaltecen la inves-
tigación como eje central de la vida universita-
ria.

El artículo de Trinidad Molina, del Institu-
to Universitario de Tecnología de Administra-
ción Industrial, explora las “Perspectivas del 
Bienestar Social aplicando la Gerencia Ética”, 
centrándose en la organización militar vene-
zolana. Destaca que el bienestar social no solo 
abarca aspectos materiales, sino también as-
pectos culturales y organizacionales. Se aborda 
desde una perspectiva positivista crítica, utili-
zando una metodología deductiva. El estudio 
resalta la importancia del bienestar social en la 
mejora del ambiente laboral, donde la gerencia 
ética juega un papel fundamental.

La investigación de William Manuel Re-
vueltas Munive, de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador - IMPM, titulada “Pe-
dagogías Emergentes: Una Mirada a las Ten-
dencias Investigativas Actuales”, exploró las 

tendencias en pedagogías emergentes a nivel 
mundial y nacional. Se identificaron como ele-
mentos emergentes los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVAs), el Pensamiento Crítico y el 
Aprendizaje Significativo, coincidiendo con los 
referentes investigados.

En una línea similar, la investigación de 
Wladimir Pérez, también de la UPEL, “Integran-
do Teorías del Aprendizaje Cooperativo con 
Enfoques Interdisciplinarios para Potenciar la 
Práctica Docente en Educación Media”, analiza 
cómo el aprendizaje cooperativo y la interdisci-
plinariedad enriquecen la enseñanza en la edu-
cación media. Esta combinación metodológica 
promueve una participación más activa de los 
estudiantes y facilita la resolución de problemas 
complejos mediante la integración de conoci-
mientos.

Continuando con, Xiomara Peña, también 
de la UPEL, en su artículo “Repensando la Teo-
ría y Práctica de la Formación de Profesores: 
Apuntes para una Investigación Cualitativa”, 
analiza la formación docente desde diversas 
perspectivas teóricas y prácticas, destacando 
la interacción entre la teoría y la práctica en la 
educación. Se basa en el enfoque praxeológico 
de Zavala (2008), las pedagogías críticas según 
McLaren (1995) y el construccionismo social 
impulsado por Gergen (2015), promoviendo la 
reflexión crítica, la ética y la construcción del co-
nocimiento pedagógico en contextos sociales y 
colaborativos.

El artículo de Yamile Marina Molina Silve-
ra de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, cuyo título es “Binomio fenomeno-
lógico entre el desarrollo metacognitivo de los 
docentes y sus buenas prácticas pedagógicas”, 
aborda el vínculo entre el desarrollo metacog-
nitivo de los docentes y sus buenas prácticas 
pedagógicas, así como su influencia en el pen-
samiento crítico de los estudiantes. La investi-
gación busca generar un constructo teórico-
metodológico para revelar el nivel de desarrollo 
metacognitivo en los docentes que promueven 
una práctica pedagógica efectiva.

En un enfoque distinto, el estudio de Yas-
nellys Moyetones de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL), “La Influencia 
Axiológica de los Padres y Representantes en 
la Formación Escolar: Una Revisión Documen-
tal”, examina cómo la participación de los pa-
dres incide en el desarrollo académico y perso-
nal de los estudiantes desde una perspectiva de 
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valores. Destaca la colaboración entre escuela y 
familia para superar desafíos socioeconómicos 
y contextuales.

En la misma línea de la enseñanza de 
asignaturas específicas, el artículo de Yuleides 
Juana Marcano Reyes de la Universidad Na-
cional Experimental “Simón Rodríguez”, titula-
do “Estrategias Lúdicas para la Enseñanza de 
Matemáticas en Estudiantes con Autismo en 
Educación Básica”, aborda la ausencia de es-
trategias lúdicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en estudiantes 
con autismo. El estudio propone una serie de 
estrategias lúdicas para brindar un aprendizaje 
significativo a los estudiantes con autismo en el 
área de las matemáticas.

Por último, el estudio de Yurmillys Arroyo, 
de la Universidad Pedagógica Experimental Li-
bertador, titulado “Más Allá de los Números: 
El Enfoque Humanístico en la Promoción del 
Aprendizaje Creativo en Matemáticas”, inves-
tiga cómo los enfoques humanistas y creativos 
pueden mejorar el aprendizaje de las matemá-
ticas al conectarlas con la vida cotidiana de los 
estudiantes y fomentar la creatividad en el aula. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN CURRI-
CULAR DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN INSTITU-
CIONES PUBLICAS DE VALLEDUPAR.

Adriana Carolina Royero Ibarra
adrianaroyero@unicesar.edu.com
Universidad Popular del Cesar (UPC) 

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la gestión del conocimiento para la adap-
tación curricular de niños con necesidades especiales en instituciones públicas de educación 
básica del Municipio Valledupar. En este sentido, las variables de estudio quedaron sustenta-
das por Migdadi, Mahmoud, (2020), (Grau y Fernández, (2018), Ley de educación (2007). Se 
identificó como investigación descriptiva, de diseño de campo, transeccional, no experimental, 
según Bunge, M. (2017), se tomó como población 15 docentes de la institución educativa Villa 
Corelca como informantes claves que laboran allí y se les aplicó un instrumento tipo encuesta 
de 5 alternativas fijas en escala de Lickert, calculándose la confiabilidad por el método Alfa de 
Cronbach, siendo de 0,88 con alto grado de confiabilidad. El análisis de los resultados permitió 
observar que existe poca gestión del conocimiento, además se evidenció que existen falta de 
capacitación de los docentes para la adaptación de curriculum. Se concluye que los colegios 
que manejan necesidades especiales requieren de docentes con capacitaciones continuas ha-
cia el manejo de la gestión del conocimiento y de la adaptación del curriculum.

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR THE CURRICULAR ADAPTA-
TION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN PUBLIC INSTITU-
TIONS OF VALLEDUPAR.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze knowledge management for the curricular adaptation 
of children with special needs in public basic education institutions of the Valledupar Munici-
pality. In this sense, the study variables were supported by Migdadi, Mahmoud, (2020), (Grau 
and Fernández, (2018), Education Law (2007). It was identified as descriptive research, field 
design, transectional, non-experimental , according to Bunge, M. (2017), 15 teachers from the 
Villa Corelca educational institution were taken as a population as key informants who work 
there and a survey-type instrument of 5 fixed alternatives on the Lickert scale was applied to 
them, calculating reliability by the Cronbach’s Alpha method, being 0.88 with a high degree 
of reliability.The analysis of the results, allowed us to observe that there is little knowledge 
management, in addition it was evidenced that there is a lack of training of teachers for the 
adaptation of the curriculum.It is concluded that schools that handle special needs require 
teachers with continuous training towards the management of knowledge management and 
the adaptation of the curriculum.
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I. INTRODUCCIÓN

La capacidad armónica es una 
ampliación de la gestión del conoci-
miento, que permite generar nuevos 
aprendizajes y sus posibles soluciones 
hacia la presentación de nuevos pro-
ductos o servicios con el fin de mejo-
rar cualquier tratamiento de trasmi-
sión de saberes desde la información 
necesaria. Bierly (2010).

La educación bajo este contexto 
llega a servir como canal de transición 
del conocimiento provocando cam-
bios en los seres humanos que acce-
den el progreso de diferentes habilida-
des y competencias que los inmiscuye 
en una social adecuadamente. 

Al mismo tiempo, se encuen-
tran retos dentro de las instituciones 
educativas públicas y privadas que 
van muy apegadas a las habilidades 
y competencias requeridas que pro-
voquen oportunidades a través de las 
formaciones educativas recibidas en 
la básica en la secundaria y hasta en 
las universidades. Lo importantes es 
que el esfuerzo se debe ver presente 
desde docente para impartir dichos 
conocimientos hasta el de los estu-
diantes para recibirlo y así de forma 
más certera lograr obtener las metas 
planteadas.

A partir de lo antes expuesto, los 

docentes se ven frente a una realidad 
de tener que actualizarse en sus cono-
cimientos y sobre el manejo de roles 
y estrategias que les permitan asumir 
acciones para poder enseñar con pe-
dagogía y amor hacia sus estudiantes. 
Sin embargo, se requiere que los do-
centes adapten teorías hacia el curri-
culum de enseñanzas y complemen-
ten con gamificaciones que permitan 
despertar el interés del estudiante 
e impartir al mismo tiempo conoci-
mientos.

En Colombia, la educación bási-
ca hoy en día se encuentra inmersa 
entre la gamificación y escenarios di-
ferentes que permiten el proceso de 
formación del estudiante orientados a 
superar objetivos a corto plazo a través 
de métodos y estrategias didácticas 
que permitan mejorar el desempeño. 
Desde aquí la importancia de propo-
ner una adaptación curricular para los 
niños con necesidades especiales que 
puedan compartir en los mismos es-
pacios o salones de clases con otros 
niños sin necesidades que permitan la 
evolución constante del trato y cono-
cimientos de los otros niños.

Todo hace destacar que si se 
puede hacer espacios combinados 
entre niños con necesidades y sin ne-
cesidades especiales, indicando que 
los primero que deben fortalecer los 
conocimientos son los docentes ante 
el modelo de recursos tangibles y no 

RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail est d’analyser la gestion des connaissances pour l’adaptation curricu-
laire des enfants ayant des besoins spéciaux dans les établissements public d’enseignement 
de base de la municipalité de Valledupar. En ce sens, les variables de l’étude ont été soute-
nues par Migdadi, Mahmoud, (2020), (Grau et Fernández, (2018), Loi sur l’éducation (2007). 
Il a été identifié comme recherche descriptive, conception de terrain, transsectionnelle, non 
expérimentale, selon à Bunge, M. (2017), 15 enseignants de l’établissement d’enseignement 
Villa Corelca ont été pris comme population comme informateurs clés qui y travaillent et un 
instrument de type enquête de 5 alternatives fixes sur l’échelle de Lickert leur a été appliqué, 
calculant la fiabilité par la méthode Alpha de Cronbach, étant de 0,88 avec un haut degré de 
fiabilité. L’analyse des résultats, nous a permis de constater qu’il y a peu de gestion des con-
naissances, de plus il a été mis en évidence qu’il y a un manque de formation des enseignants 
pour l’adaptation de la Il est conclu que les écoles qui traitent des besoins spéciaux ont besoin 
d’enseignants avec une formation continue vers la gestion de la gestion des connaissances et 
l’adaptation du programme.

Mot clefes:
gestion des connais-

sances, adaptation 
des programmes 

scolaires, besoins spé-
ciaux et institutions 

publiques

Adriana Carolina Royero Ibarra
Gestión del conocimiento para la adaptación curricular de niños con necesidades especiales en instituciones publicas de 
Valledupar.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

36Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

tangibles a utilizar.
En Valledupar, existen instituciones de es-

tudios básicos privados que dejan dilucidar al-
gunos problemas causales como el poco interés 
de conocimiento y de la conducción de recursos 
intangible en los docentes, además se ve el poco 
manejo de guías de gestión del conocimiento 
que explique los derechos a tomar clases por 
igual que otros niños en los mismos espacios.

De la misma manera, es importante la 
identificación a tiempo de dificultades en los 
niños con necesidades especiales para la inclu-
sión a espacios de igual índole, por ello se hace 
imperante que los docentes sepan cómo actuar 
y brindar las mejores condiciones pedagógicas 
posibles para potenciar sus capacidades e inte-
grarse a la población.

En este sentido, se encuentra importan-
te que las capacidades de estas personas sean 
identificadas a tiempo, y si no se dan respuestas 
adecuada a las necesidades que presentan estos 
niños, se encuentran propensos a que no desa-
rrollen por completas habilidades y que no sea 
difícil de adoptarse en la institución.

Por todo la antes expuesto, se requieren 
de gerentes educativos y docentes que apoyen 
el cambio de transición de la inclusión de los es-
tudiantes con necesidades especiales, que apli-
quen nuevas técnicas o modelos de construcción 
del conocimiento, formando por competencias 
y lograr así articular el desempeño con los ob-
jetivos a alcanzar dentro del curriculum escolar.

Para solapar la situación problemática 
planteada, se pretende en esta investigación 
analizar la gestión del conocimiento para la 
adaptación curricular de los niños con necesida-
des especiales en instituciones públicas  de edu-
cación básica de Valledupar, donde se permitan 
el proceso de enseñanza de estos niños, por ello 
se plantearon objetivos tales como:

Objetivos

Analizar la gestión del conocimiento para 
la adaptación curricular de niños con necesida-
des especiales en instituciones públicas de edu-
cación básica del Municipio Valledupar.

Objetivos específicos

• Identificar los tipos de conocimientos para 
la gestión del conocimiento en institucio-
nes públicas de educación básica del Mu-
nicipio Valledupar.

• Describir los niveles de adaptaciones cu-
rriculares en instituciones públicas de 
educación básica del Municipio Valledu-
par.

• Proponer estrategias orientadas al forta-
lecimiento de la gestión del conocimiento 
para la adaptación curricular de niños con 
necesidades especiales en instituciones 
publicas de educación básica del Munici-
pio Valledupar

II. SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO

Gestión del conocimiento

Son el resultado de las conversaciones y las 
acciones que ejercen los miembros que la cons-
tituyen bajo los procesos de creación y trans-
formación, donde se aprende incorporando de 
manera dinámica y continua el saber hacer de 
las personas en un tejido narrativo grupal, lo 
cual repercute en el proceso de aprendizaje. 
Migdadi, Mahmoud, (2020), (Grau y Fernández, 
(2018).

Adaptación curricular

Es un proceso de toma de decisiones so-
bre los elementos que componen el currículo 
generando respuesta a los estudiantes con ne-
cesidades especiales mediante la realización de 
ajustes que se efectúan en la misma. (Grau y 
Fernández, 2018).

Tipos de conocimientos

Desde los maestros Nonaka y Takeuchi 
(2007), se proponen dos dimensiones de aná-
lisis del conocimiento: la epistemológica y la 
ontológica. La dimensión epistemológica distin-
gue entre el conocimiento tácito y explícito. La 
dimensión ontológica considera el alcance de la 
creación del conocimiento tomando en cuen-
ta su entorno, hace referencia a la creación de 
conocimiento a distintos niveles: individual, de 
grupo, organizativo e inter-organizativo.

Partiendo de la interacción del conoci-
miento en estas dos dimensiones, se explica la 
creación del conocimiento a través de la deno-
minada “espiral de conocimiento”.  De allí que, 
el conocimiento tácito, puede estar compuesto 
de ideas, experiencias, habilidades, destrezas, 
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costumbres, valores, creencias, conocimiento 
técnico y conocimiento cognitivo, que poseen 
los actores de la comunidad educativa, o un 
país. En este sentido, una de las características 
que predomina en el conocimiento tácito la pre-
senta Panigua (2019), cuando señala que está 
las memorias de las personas y las rutinas; así 
como los hechos y casos que conocen para re-
solver problemas. 

Mientras el conocimiento explicito, según 
Paniagua (2019), es el que poseen los sistemas 
basados en el conocimiento, sistemas expertos y 
artificiales, también es el que está contenido en 
manuales, programas educativos, planificacio-
nes y libros; formando parte implícita del desa-
rrollo pedagógico. Bajo este contexto, puede ser 
comunicado por los docentes a los estudiantes 
en una forma simbólica y llega a estar tanto en 
lo que conoce como quien lo originó. Al respec-
to, el conocimiento explícito: puede ser escrito, 
codificado, explicado o entendido, también vale 
recordar, que no es específico ni idiosincrático 
de la escuela o institución educativa, por tanto, 
puede ser compartido.  

III. SÍNTESIS DE MARCO METODOLÓGICO

Tipo y diseño del estudio

De acuerdo con el objetivo planteado, se 
considera que la investigación es de tipo des-
criptiva y de campo, ya que pretende medir en 
forma independiente los conceptos sobre trans-
ferencia tecnológica, tema central del estudio. 
Al respecto, Bunge, M. (2017), define los estu-
dios descriptivos a aquellos “cuyo propósito es 
la delimitación de los hechos que conforman 
el problema de investigación”. En este sentido, 
este tipo de trabajo, no se ocupa de la verifica-
ción de hipótesis, sino de la descripción de he-
chos a partir de un criterio o de una teoría pre-
viamente definida. Por otra parte, es factible ya 
que afirma la solución que mide.

El presente estudio tiene un diseño no ex-
perimental, porque no pretende manipular la 
variable seleccionada para el estudio, no ofrece 
demostraciones ni controla variables. Según la 
evolución del fenómeno el diseño es transver-
sal, porque consiste en medir la variable, a partir 
de hechos ya sucedidos. Chávez (2008), plantea 
que este diseño mide los criterios de uno o más 
grupos de unidades en un momento dado, sin 
pretender evaluar la evolución de esas unida-
des. 

Población

La población en el estudio es el conjunto 
de todos los individuos en los que se desea estu-
diar el fenómeno. Según Bunge, M. (2017) “es el 
conjunto de seres finitos o infinitos susceptibles 
de ser observados”, para esta investigación, la 
misma estará conformada por los 15 docentes 
de las instituciones públicas de educación bási-
ca ubicados en Valledupar, Cesar, que trabajaran 
con niños con y sin necesidades especiales, en 
turno diurno.

Para Hernández, Fernández, Batista, 
(2018), el censo poblacional es la muestra en la 
cual entran todos los miembros de la población 
y es el tipo de muestra más representativo. En 
este sentido, se realizará para esta investigación 
un censo poblacional por cuanto la población a 
ser estudiada es manejable en cuanto al núme-
ro de sujetos de 15 individuos docentes perte-
necientes a la institución educativa Villa Corelca, 
ubicado en carrera 24-231, Dg. 16a #24-117, Va-
lledupar, por ser esta dependiente de la secre-
taria de Educación con inclusión de niños con 
limitaciones y con sede propia principal, lo que 
significa que el número de elementos claves de 
informantes pueda representar a la población 
del estudio. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos

Se utiliza la técnica de observación, logran-
do fijar la importancia de las preguntas. En este 
sentido, para la investigación que se presenta se 
estructurará un instrumento de con alternativas 
múltiples a saber: Siempre (S) Casi Siempre (CS) 
A veces (AV) Casi Nunca (CN) y Nunca (N), con-
tentivo de 33 preguntas. Asimismo, en el análi-
sis estadístico de la información se utilizará un 
computador de escritorio marca HP y el paquete 
estadístico Excel 2010 para Windows. 

Cuadro 1. Baremo para el estudio de la media 
Alternativas Límites Categoría

Siempre 4.21 ≥ X < 5.00 Muy Alto Dominio

Casi Siempre 3.41 ≥ X < 4.20 Alto Dominio

Algunas Veces 2.61 ≥ X < 3.40 Moderado Dominio

Casi Nunca 1.81 ≥ X < 2.60 Bajo Dominio

Nunca 1.00 ≥ X < 1.80 Muy Bajo Dominio
Fuente: Elaboración Propia (2022)
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IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Como resultado tenemos sobre los tipos 
de conocimientos, que se obtuvo un promedio 
de 2,60 indicando bajo dominio de esta institu-
ción por completo, sin embargo, es un puntaje 
que se encuentra para pasar a ser de dominio 
en el área. De igual forma, se ve como el indi-
cador, conocimiento tácito se evidencia que el 
41,67% de la población encuestada dijo que casi 
nunca se manejan tiempos de adquirir y aplicar 
las mismas estrategias, lo que pone en manifies-
to que el 46,67% de la población dice estar de 
acuerdo con que algunas veces se utiliza el co-
nocimiento explicito para planificar las estrate-
gias y ejecutar los planes de enseñanza hacia los 
niños con y sin necesidades especiales.

Existe también, Se observo que los direc-
tivos y algunos docentes no poseen la impor-
tancia suficiente hacia lograr un enlace en la 
enseñanza de los niños con los mismos recursos 
financieros recibidos, por lo que poseen un mo-
derado dominio de los mismos con 3.00 de pun-
taje y el 57.98% de la población indican que casi 
siempre consideran los recursos tangibles más 
fácil de reconocer y ejecutar.

De igual forma, sobre los niveles de adap-
taciones curriculares, se encuentran los docen-
tes en mediano dominio, por lo que se espera 
que la institución educativa pida ayuda al Mi-
nisterio en capacitaciones para lograr acoplar y 
adaptar el curriculum para los niños con nece-
sidades especiales en los espacios de niños sin 
necesidades especiales.También se observó que 
el principio de integración es el más alto aun y 
cuando se requiere de más preparación de los 
docentes y directivos de la  institución.

V. CONCLUSIONES

Se concluye que existe el uso del conoci-
miento explícito en los docentes de la institu-
ción y que estos los utilizan para intentar engra-
nar los saberes atendiendo las necesidades de 
todos los niños.

En el mismo escenario, las instituciones re-
quieren de más atención hacia la capacitación 
de los docentes por lo que se concluye que el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Educación exponga cursos específicos para la 
inclusión de niños con necesidades especiales a 
espacios libres de pensamientos con otros niños 
sin necesidades especiales, existiendo una coo-
peración, aprendizaje y enseñanza de todos.

Se concluye, que se requiere mejor ma-

nejo de los recursos tangibles e intangibles por 
parte de los directivos y que deberá existir eva-
luaciones que permitan el seguimiento de los 
resultados fortaleciendo los niveles del proceso 
de adaptación curricular. 

Se concluye que se requiere más atención 
a los procedimientos y que cada Colegio en su 
experiencia realice un manual de estrategias 
que puedan servir como guías para mejorar la 
adaptación curricular en las instituciones, y así 
proponer la inclusión de todos los niños a cual-
quier escenario de aprendizaje.
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RESUMEN

El propósito del estudio es analizar las peculiaridades epistémicas que distinguen el aprendi-
zaje de las competencias matemáticas con la mediación tecnológica, describiendo los compo-
nentes epistémicos propios de las competencias matemáticas y los elementos teóricos particu-
lares que definen la mediación tecnológica en el proceso de aprendizaje de las competencias 
matemáticas, debido a su relevancia en la potenciación del razonamiento abstracto y que 
adolece de un precario desarrollo en el ámbito formativo. Se sustenta en referentes teórico 
como Krüger (2006), Ministerio de Educación Nacional (2006), Zalduendo (2011), Avogadro 
y Quiroga (2015), Ruiz Morales (2019), entre otros. Es una investigación de tipo documental, 
transitando en tres (3) momentos: Recaudación de fuentes, sistematización de la informa-
ción y proceso de análisis. Entre las conclusiones se aprecian las siguientes: (a) la naturaleza 
humana del saber matemático queda revelada cuando adquiere sentido en la aplicabilidad 
teórico práctica del conocimiento; (b) la competencia matemática concierne a la habilidad 
para emplear el conocimiento matemático como instrumento cognitivo al enfrentar situacio-
nes desfavorables y transformarlas a favor; (c) la integración de las TIC, cumpliendo el rol 
de mediador del aprendizaje, en los procesos didácticos, genera cambios beneficiosos en ha-
bilidades de percepción y comprensión del contexto cotidiano, se diversifican las formas de 
comunicación y, en consecuencia, el lenguaje simbólico, todo ello define competencias mate-
máticas y, finalmente, (d) la mediación tecnológica facilita la apropiación de la concepciones 
abstractas de la matemática, cuando suministra la posibilidad de representar virtualmente los 
significantes cotidianos, que estimulan el desarrollo de capacidades cognitivas en esta área 
del conocimiento.

MATHEMATICAL COMPETENCES FROM TECHNOLOGICAL ME-
DIATION: PECULIARITIES IN LEARNING.

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the epistemic peculiarities that distinguish the learning 
of mathematical competences with technological mediation, describing the epistemic com-
ponents of mathematical competences and the particular theoretical elements that define 
technological mediation in the learning process of mathematical competences. , due to its 
relevance in promoting abstract reasoning and that it suffers from a precarious development 
in the educational field. It is based on theoretical references such as Krüger (2006), Minis-
try of National Education (2006), Zalduendo (2011), Avogadro and Quiroga (2015), Ruiz Mo-
rales (2019), among others. It is a documentary-type investigation, going through three (3) 
moments: Collection of sources, systematization of information and analysis process. Among 
the conclusions, the following can be appreciated: (a) the human nature of mathematical 
knowledge is revealed when it acquires meaning in the theoretical-practical applicability of 
knowledge; (b) mathematical competence concerns the ability to use mathematical knowled-
ge as a cognitive tool when facing unfavorable situations and transforming them in favor; 
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I. INTRODUCCIÓN

Los tiempos que se viven en la 
actualidad están signados por una di-
námica compleja en el desarrollo del 
conocimiento, los saberes tienen un 
flujo profuso y de rápida evolución y 
adquieren una relativa estabilidad; 
esto se enmarca dentro de la deno-
minada sociedad del conocimiento. 
En esta, el dominio del conocimiento 
conforma un carácter de patrimonio 
altamente valorado, donde las tecno-
logías de la información y la comuni-

cación (TIC) representan un factor 
determinante, por facilitar el acceso a 
la creciente marea del conocimiento, 
en escenarios digitales, cada día más 
inherentes al diario acontecer de toda 
persona.

En este ambiente altamente tec-
nificado el conocimiento es impres-
cindible en el desarrollo de la socie-
dad del conocimiento, concebida por 
Krüger (2006), como “la base de los 
procesos sociales en diversos ámbitos 
funcionales de las sociedades. Crece 
la importancia del conocimiento como 
recurso económico, lo que conlleva la 
necesidad de aprender a lo largo de 

RÉSUMÉ

Le but de l’étude est d’analyser les particularités épistémiques qui distinguent l’apprentissage 
des compétences mathématiques à médiation technologique, décrivant les composantes 
épistémiques des compétences mathématiques et les éléments théoriques particuliers qui 
définissent la médiation technologique dans le processus d’apprentissage des compétences 
mathématiques. , en raison de son pertinence dans la promotion du raisonnement abstrait 
et qu’il souffre d’un développement précaire dans le domaine de l’éducation. Il s’appuie sur 
des références théoriques telles que Krüger (2006), Ministère de l’Éducation nationale (2006), 
Zalduendo (2011), Avogadro et Quiroga (2015), Ruiz Morales (2019), entre autres. Il s’agit 
d’une enquête de type documentaire, passant par trois (3) moments : Collecte des sources, 
systématisation des informations et processus d’analyse. Parmi les conclusions, on peut ap-
précier les suivantes : (a) la nature humaine de la connaissance mathématique se révèle 
lorsqu’elle acquiert un sens dans l’applicabilité théorique et pratique de la connaissance ; (b) 
la compétence mathématique concerne la capacité à utiliser les connaissances mathémati-
ques comme un outil cognitif face à des situations défavorables et à les transformer en fa-
veur ; (c) l’intégration des TIC, remplissant le rôle de médiateur de l’apprentissage, dans les 
processus didactiques, génère des changements bénéfiques dans les capacités de perception 
et de compréhension du contexte quotidien, les formes de communication sont diversifiées 
et, par conséquent, le langage symbolique, tous cela définit les compétences mathématiques 
et, enfin, (d) la médiation technologique facilite l’appropriation des conceptions abstraites 
des mathématiques, lorsqu’elle offre la possibilité de représenter virtuellement des signifiants 
quotidiens, qui stimulent le développement des capacités cognitives dans ce domaine de la 
connaissance.

COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES DE LA MÉDIATION TECHNO-
LOGIQUE : PARTICULARITÉS DANS L’APPRENTISSAGE.

Mot clefes:
compétence mathé-
matique, médiation 

technologique, 
apprentissage mathé-

matique

(c) the integration of ICT, fulfilling the role of mediator of learning, in the didactic processes, 
generates beneficial changes in perception skills and understanding of the daily context, the 
forms of communication are diversified and, consequently, the symbolic language, all of this 
defines mathematical competencies and, finally, (d) technological mediation facilitates the 
appropriation of abstract conceptions of mathematics, when it provides the possibility of vir-
tually representing everyday signifiers, which stimulate the development of cognitive abilities 
in this area of knowledge.
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toda la vida” (p.53). Se resalta que la adquisición 
y manejo de saberes ofrece posibilidades de 
avance, en un contexto donde el conocimiento 
representa valor competitivo y, al ser un recur-
so, debe ser objeto de obtención permanente, 
lo que significa que el aprendizaje continuo es 
una premisa de progreso en tiempos modernos.

Desde este punto, es ineludible conside-
rar que los avances actuales no se basan única-
mente en la tecnología, sino en la amplitud de la 
educación, como espacio de formación humana 
que responde a las exigencias de una sociedad 
centrada en el conocimiento como bien inmate-
rial; desde el centro Eusko Jaurlaritza (2011) se 
plantea que “en esta nueva sociedad del conoci-
miento, resulta conveniente que los ciudadanos 
dispongan de una cierta cultura científica y ma-
temática” (p.3), de allí que la matemática repre-
sente un pilar fundamental en el desarrollo del 
pensamiento, siendo una de las áreas del saber 
más relevantes a la hora de habilitar procesos 
cognitivos eminentemente abstractos. De estos 
procesos se desprenden destrezas para el abor-
daje eficiente de la resolución de problemas co-
tidianos, mediante el empleo del razonamiento 
básico.

En derivación, el aprendizaje matemático 
permite la configuración de estructuras menta-
les y procedimientos que no solo se circunscri-
ben al escenario de la matemática, sino que se 
transpola a la vida social de la persona. Lo cual 
facilita la adquisición de conocimientos en cual-
quier ámbito del saber y su consecuente aplica-
bilidad teórico práctica; esto se traduce en un 
individuo capaz de enfrentar con éxito situacio-
nes que exigen adaptación.

En el actual quehacer diario, es frecuente 
que las personas se vean envueltas en multipli-
cidad de situaciones que involucran la necesi-
dad de manejar concepciones simbólicas, espa-
ciales, reflexivas, interpretativas, entre otras de 
índole matemático.   Todo ello no solo aporta 
una significación aplicativa a los saberes mate-
máticos, sino una de carácter formativo, debido 
a que su incidencia en el desarrollo intelectual 
es directa, al promover variadas capacidades, 
que, a expresión del precitado centro, promue-
ve “capacidades tales como la abstracción, la 
generalización, el pensamiento reflexivo, el ra-
zonamiento lógico, etc.” (p.3)

En esta línea de ideas, se aprecia que las 
competencias matemáticas otorgan al ser hu-
mano la capacidad de pensar y, siendo aptitudes 
de pensamiento, se conciben como destrezas de 
tipo cognitiva, donde el manejo práctico de las 
matemáticas es el centro procedimental de ta-

les destrezas. De manera específica, Restrepo 
(2017) señala que son “habilidades prácticas 
a partir de las cuales las matemáticas cobran 
sentido en la solución de problemas concretos 
de los entornos socioculturales en los que los 
individuos utilizan los modelos matemáticos 
para representarse la realidad que los circunda” 
(p.111), en esencia, tales habilidades permiten 
hallar aplicabilidad al cocimiento matemático en 
el contexto social, donde las TIC son un instru-
mento de mediación en gran parte de las acti-
vidades humanas y forman parte del acontecer 
diario de una persona.

Estos planteamientos conducen a la in-
evitable tarea de incluir el tema de las TIC en el 
aprendizaje de las matemáticas, para responder 
a una sociedad altamente influenciada por me-
canismos de comunicación donde prevalece el 
uso de esta tecnología, por lo cual es una ne-
cesidad estudiar desde el punto de vista teórico 
los distintos elementos epistémicos que susten-
tan las competencias matemáticas y cómo estas 
pueden ser mediadas por las referidas tecnolo-
gías. 

En esta dirección, el estudio tiene como 
interés central analizar las particularidades epis-
témicas que distinguen el aprendizaje de las 
competencias matemáticas con la mediación 
tecnológica, de allí se desglosan objetivos es-
pecíficos que se dirigen a describir los compo-
nentes epistémicos propios de las competencias 
matemáticas, así como distinguir los elementos 
teóricos particulares que definen la mediación 
tecnológica en el proceso de aprendizaje de las 
competencias matemáticas.

Estas premisas teleológicas marcan el de-
sarrollo de este estudio, con la idea clara de 
la actual realidad en torno al desarrollo de las 
mencionadas competencias y conscientes de rol 
social que tiene la educación en la formación de 
ciudadanos preparados para incursionar y desa-
rrollarse en la sociedad, lo cual amerita variadas 
capacidades para la consecución de metas per-
sonales, atinentes a enfrentar diversas situacio-
nes que exigen toma de decisiones guiadas por 
el pensamiento reflexivo, cuya base encuentra 
fuerza en el uso del conocimiento matemático. 
No obstante, en palabras de Ruiz Morales (2019) 
“Es necesario que desde la escuela se transmita 
una idea positiva de las matemáticas…. El alum-
nado debe ver la importancia que tienen las 
matemáticas para nuestra vida diaria” (s/n). De 
este modo, la matemática representa un eje bá-
sico en el desarrollo del razonamiento abstracto 
que facilita procesos de pensamiento ordenado 
y metódico, de allí la relevancia de indagar en 
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estos tópicos 
De esta manera se justifica el abordaje 

epistémico de las competencias matemáticas y 
de cómo la mediación tecnológica favorece la 
apropiación de destrezas de pensamiento que 
faciliten el uso de conceptos matemáticos en la 
vida diaria, esto le da sentido al aprendizaje de 
estos contenidos. 

A los fines de orientar la comprensión del 
presente artículo se presenta la estructura es-
tablecida para desplegar el desarrollo de estu-
dio; en este sentido, a continuación, se tiene: (a) 
Síntesis del sustento teórico, que representan el 
cuerpo del abordaje teórico; (b) la metodología, 
contiene la descripción de la metódica que sus-
tentó el proceso de investigación, allí se encuen-
tra declarado tipo y fases de la investigación; y 
(c) conclusiones relacionadas con el alcance de 
cada objetivo.

II. SÍNTESIS DEL SUSTENTO TEÓRICO

La matemática en el desarrollo del pensamien-
to

Competencias matemáticas

A lo largo de la vida el ser humano requiere 
de destrezas que le permitan su desarrollo en el 
contexto social donde hace vida, Ruiz Morales 
(ob. cit.) plantea que las “matemática es funda-
mental para el desarrollo intelectual de los ni-
ños y niñas puesto que les ayuda a ser lógicos, 
a razonar ordenadamente y a tener su mente 
preparada para la crítica, el pensamiento y la 
abstracción” (s/n) en ello juega un papel pre-
ponderante el conocimiento matemático para 
acceder a procesos de pensamiento, que involu-
cran el análisis de situaciones diversas, con el fin 
de ser resueltas en favor de la consecución de 
objetivos de vida.

De allí se deriva el inconmensurable valor 
social de la que tiene el aprender matemática, 
su dominio genera capacidades cognitivas para 
hallar soluciones argumentadas y lógicas ante 
diversas situaciones que reclaman un novel in-
telectual adecuado para responder a conflictos 
reales. En relación con este aspecto, se aprecia 
que el manejo del conocimiento matemático 
potencia el desarrollo del razonamiento analí-
tico y reflexivo, del cual derivan habilidades de 
observar, indagar, interpretar y comprender el 
mundo.

En esta línea de ideas, resulta atinente 
considerar los planteamientos de Zalduendo 
(2011) quien señala los rasgos que le dan valor 
formativo a la matemática, cuando se enseña y 
se aprende bien, profundizando su valor social; 
a continuación, se resumen estos elementos:

1. Por su estructura lógica: Trabajar los cono-
cimientos matemáticos, en alguna demos-
tración o resolución de problemas, de-
manda la aplicación de conceptos básicos, 
claramente definidos, con explicaciones 
argumentadas objetivamente, cuya base 
está demarcada por reglas y parámetros 
validados, que se aceptan sin contradic-
ciones.

2. Por la creatividad que fomenta: Dentro de 
la delimitación existe libertad para trazar 
el camino a la demostración, la formas de 
demostrar admiten el toque personal de 
quien percibe determinado proceso ma-
temático, pues debe razonarlo.

3. La matemática obliga a la honestidad: Se 
trabaja sobre conceptos válidos que no 
admiten simulación, aun cuando se puede 
suceder un eventual error, son evidentes, 
cuando se desconoce la naturaleza de las 
reglas que permiten demostrar el procedi-
miento matemáticos seleccionado.

4. La matemática enseña paciencia, tenaci-
dad y aceptación de los tiempos humanos: 
estos elementos axiológicos se desarrollan 
cuando, ante un problema matemático, 
se debe valorar la factibilidad de las vías 
que llevan a la solución del planteamien-
to, para luego definir la mejor alternativa 
y razonar el paso a paso para transitarlo 
hasta resolver el problema y de no encon-
trar claridad tratar otro camino.

5. La matemática nos hace humildes: Al tran-
sitar en procesos eminentemente abstrac-
tos, propios del conocimiento matemáti-
co, se delimita la fuerza y destreza, que en 
cierta forma se superan con esfuerzo y de-
dicación para superar las barreras y trazar 
nuevas fronteras de dominio.

Vistos estos rasgos, como elementos for-
mativos de la matemática, se precisa el alto 
valor social que reviste aprender esta área del 
conocimiento humano, entre ellos se destaca la 
destreza intelectual para percibir los estímulos 
del mundo circundante de manera lógica, con 
el manejo de normas procedimentales válidas 
en escenarios de libertad creativa para abordar 
el camino resolutorio de problemas cotidianos. 
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En palabras simples, aprender matemática for-
talece capacidades discursivas argumentativas, 
basadas en procesos de pensamiento reflexivo.

En relación con esta postura, Santos Trigo 
(1995) expresa que “en el aprendizaje de las ma-
temáticas es importante el proceso y el sentido 
que los estudiantes muestren en el desarrollo o 
construcción de las ideas matemáticas” (p.47). 
Esto puntualiza la naturaleza del saber mate-
mático, inherentemente humano, y es que ese 
conocimiento adquiera sentido en tanto se en-
cuentre aplicabilidad en el contexto social, no 
como un elemento tangible, son que potencie 
capacidades intelectuales que le permitan al es-
tudiante evolucionar en el entorno donde hace 
vida.

Basados en las ideas planteadas hasta este 
punto, vale considerar lo relacionado con el con-
cepto de competencia matemática, no sin antes 
abordar qué noción se relaciona con el término 
competencia; en un sentido general el término 
alude a tener capacidad para desarrollar algu-
na tarea, lo que haya respaldo en la definición 
de la Real Academia Española, al considerar 
esta acepción como “pericia, aptitud o idonei-
dad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado” (s/n), se posiciona con más espe-
cificidad que se trata de aquellas destrezas que 
hacen a una persona apta para la ejecución de 
alguna actividad o asunto.

Al relacionar esta acepción con la matemá-
tica se asocia a poseer aptitudes para el manejo 
de conceptos matemáticos en determinada si-
tuación o problema, sin embargo, se hace nece-
sario abordar con claridad este tema. El Ministe-
rio de Educación de España la concibe como la 
“capacidad de aplicar el razonamiento matemá-
tico y sus herramientas para describir, interpre-
tar y predecir distintos fenómenos en su contex-
to.” (s/n), alude a razonar matemáticamente, lo 
que implica la utilización del conocimiento ma-
temático para apreciar rasgos característicos de 
un fenómeno o hecho, para explicar y pronosti-
car situaciones reales.

En Colombia, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2006), declara en sus estánda-
res Básicos de competencia, esta “alude al co-
nocimiento matemático imprescindible y nece-
sario en todo ciudadano para desempeñarse en 
forma activa y crítica en su vida social y política 
y para interpretar la información necesaria en la 
toma de decisiones” (p.47), se incorpora el tema 
de las decisiones ante una situación, de lo cual 
se interpreta que tales conocimientos habilitan 
al estudiante para captar, analizar, distinguir y 
precisar formas de abordar un fenómeno, frente 

al cual requiere dar respuesta y proceder con-
forme a un proceso de solución razonado.

Esta postura considera que las clases de 
matemática deben desarrollarse como una co-
munidad de aprendizaje, en la que ambos acto-
res (docentes y estudiantes), construyen y vali-
dan el conocimiento mediante la participación 
activa, donde la interacción sea el eje promotor 
del proceso instruccional, de tal forma que la 
formación fortalezca el pensamiento crítico y 
la aplicación de los conceptos matemáticos a 
variadas situaciones y escenarios sociales. En 
consecuencia, se admite “que el aprendizaje de 
las matemáticas no es una cuestión relacionada 
únicamente con aspectos cognitivos, sino que 
involucra factores de orden afectivo y social, 
vinculados con contextos de aprendizaje parti-
culares” (MEN, ob. cit.) (p.47).

En este sentido, se interprete que ser ma-
temáticamente competente implica que:

1. Sobre la base de fenómenos o hechos co-
tidianos se tenga capacidad para configu-
rar la experiencia para convertir y resolver 
problemas. Allí se requiere, estudiar la 
situación holísticamente, distinguir ele-
mentos particulares, identificar posibles 
similitudes con hechos ya abordados, ela-
borar representaciones posibles de esta 
realidad para encontrar respuestas al pro-
blema planteado.

2. Manejar la relación representativa entre 
el lenguaje de notación simbólica y los 
diversos códigos del lenguaje cotidiano, 
todo ello para comunicar postura ante los 
fenómenos estudiados.

3. Asumir la demostración como corolario, 
basado en la argumentación para com-
probar o contrariar puntos de vista, con lo 
cual se consolida el pensamiento crítico.

4. Asociar destrezas procedimentales basa-
das en concepciones matemáticas, que 
siguen reglas algorítmicas, comprendien-
do el sentido práctico del conocimiento, el 
cómo, el cuándo y el por qué se utiliza.

La profundización de la competencia ma-
temática, vista como una herramienta para 
enfrentar con eficiencia situaciones adversas, 
coincide con la postura de Villalonga (2017), al 
considerar que “esta competencia cobra reali-
dad y sentido en la medida en que los elemen-
tos y razonamientos matemáticos son utiliza-
dos para enfrentarse a situaciones cotidianas” 
(p.10), se concluye, que es la aptitud que habili-
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ta a una persona a encontrarle utilidad a la ma-
temática en la vida real.

La Tecnología como herramienta de media-
ción.

La Mediación Tecnológica en la Educación

La mediación concierne a ubicarse entre 
dos perspectivas, elementos, posturas o agentes 
en cuya relación se interviene con un perfil im-
parcial para el logro de un fin común, hallando 
puntos de acuerdo donde confluyan intereses 
compartidos; específicamente, Mazzo (2013) la 
concibe como “la herramienta que pone a un 
tercero neutral en medio de dos o más partes 
en conflicto” (p.102) de esta forma, se distingue 
el acto de interceder, en medio de dos posicio-
nes de forma que logre conciliar pareceres el 
beneficio de ambas partes.

En el hecho educativo, la tecnología fun-
giría como ese tercero que interviene entre los 
dos agentes principales, el docente y el estu-
diante. En este caso, esta mediación no se des-
tina a resolver un conflicto, sino a ser la herra-
mienta que facilita el logro de los aprendizajes; 
es decir, la tecnología media para que el proceso 
de enseñanza, llevado por el docente, alcance 
eficientemente su propósito, que el estudiante 
logre el aprender.

En relación con la mediación tecnológica 
en educación, Avogadro y Quiroga (2015) in-
dican que la mediación tecnológica “implica la 
existencia de competencias complejas

respaldadas en el desarrollo de una cultu-
ra tecnológica” (p.13). Entran en el escenario 
formativo las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como elemento mediador 
en el proceso instruccional, en una sociedad 
altamente influida por el uso de estos medios 
informáticos.

La integración de las TIC en la educación 
ofrece formas novedosas de habilidades per-
ceptivas, variedad de modos de lenguaje que 
se constituyen, desde las subjetividades, en 
narrativas y escrituras emergentes, por tanto, 
el docente adquiere la responsabilidad de ade-
cuar tales tecnologías a los fines formativos, 
para que medien con eficiencia en la enseñan-
za y el aprendizaje; en este sentido, precitados 
autores, plantean que “es un deber y desafío 
docente apropiarse de las nuevas sintaxis para 
construir una mediación activa que potencia los 
aprendizajes. (p.9)

En consonancia con esta postura, Rodrí-
guez y Cortés (2021), esgrimen que esta deman-
da de la sociedad moderna requiere “la reconfi-
guración del papel que desempeñan docente y 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, la transmisión de conocimiento, la presen-
tación de los contenidos, así como la construc-
ción de entornos virtuales de aprendizaje” (p.2) 
se deben adecuar las prácticas docentes hacia la 
búsqueda y análisis permanente de herramien-
tas tecnológica que estimulen el aprendizaje 
desde la virtualidad, donde el rol del recurso 
didáctico asuma la labor de intermediario entre 
el estudiante y el conocimiento, es decir, que la 
tecnología sirva de apoyo para la apropiación de 
los contenidos, mediante la amplia gama de re-
cursos multimedia que enriquecen las oportuni-
dades de aprendizaje.

La mediación tecnológica en el aprendizaje 
matemático

La idea de la mediación de las tecnologías 
en el aprendizaje matemático, es sustentada por 
Chirinos (2015), de quien se infiere que en ella 
se maneja como modelo didáctico la innovación 
y tecnología educativa para la configuración del 
conocimiento matemático, implementando de 
instrumentos tecnológicos intermediarios; estos 
deben considerar diversos recursos multimedia 
como software, aulas virtuales, salas interacti-
vas, redes sociales, sitios web, foros de socializa-
ción, videos, entre muchos otros. 

Haciendo un resumen de las premisas de 
la precitada autora, sobre las posibilidades que 
ofrece la mediación tecnológica para compo-
sición del saber matemático, se destaca lo si-
guiente:

1. Potencia la apropiación de concepciones 
matemáticas utilizando la recreación men-
tal del significante matemático en relación 
con el mundo real, basando su dominio en 
la manipulación.

2. Facilita la visualización real de entes abs-
tractos, representados en el lenguaje ma-
temático, mediante la indagación y de-
mostración de suposiciones que empleen 
estos conceptos, para finalmente cons-
truir las definiciones.

3. Al acceder a dispositivos tecnológicos 
para trabajar los contenidos matemáticos, 
se abre la posibilidad de que el estudian-
te navegue libremente por escenarios es-
timulantes del aprendizaje, alejado de la 
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acción repetitiva de las prácticas de ense-
ñanza tradicionales.

III. METODOLOGÍA

El discurrir de la investigación estuvo apo-
yados en una investigación de tipo documental, 
en la cual se desarrollaron tres (3) momentos 
esenciales para el logro de la configuración de 
los postulados teóricos que se presentan, en 
primer lugar, el arqueo bibliográfico, donde se 
indagaron y recopilaron diversidad de fuentes 
de información a los fines de profundizar el aná-
lisis de contenido en referencia a los constructos 
teóricos centrales que fueron objeto de investi-
gación, relacionados con las competencias ma-
temáticas y al mediación tecnológica, con deri-
vaciones que abordan la visión de la matemática 
en el desarrollo del pensamiento y cómo las tec-
nologías median el aprendizaje matemático. 

En segundo lugar, ocurre la sistematización 
de la información con la clasificación de postu-
ras en referencia a los tópicos de interés, en este 
ejercicio se construyeron mapas conceptuales 
como estructuras base para la argumentación 
discursiva en torno a los temas centrales, lo cual 
permitió definir los aspectos significativos que 
perfilan a cada constructo en estudio.

En el tercer y último momento, se analiza 
la información, para derivar las ideas en una ar-
ticulada secuencia que dio paso a la profundiza-
ción teórica basada en los puntos estructurales 
de los esquemas elaborados en el momento an-
terior, allí se desarrolla en la interpretación de 
posturas y perspectivas de los diversos autores, 
sintetizando los elementos intrínsecos que vis-
lumbraron el propósito de la investigación, diri-
gido a analizar las particularidades epistémicas 
que distinguen el aprendizaje de las competen-
cias matemáticas con la mediación tecnológica 
en la educación.

 
IV. CONCLUSIONES

En este punto se presenta el cierre del pro-
ceso investigativo desplegado, atendiendo a los 
objetivos que guiaron la indagación. De esta ma-
nera, se abordan las terminaciones relacionadas 
con los objetivos específicos que dieron alcance 
al objetivo general:

En cuanto a la descripción de los compo-
nentes epistémicos propios de las competencias 
matemáticas, se tienen los rasgos formativos de 
la matemática, lo que le define su valía social, 

resaltando la habilidad intelectual para percibir 
de forma lógica las propiedades del contexto 
real, a los fines de dar respuestas a situacio-
nes cotidianas que resultan en la potenciación 
del pensamiento reflexivo deductivo. En con-
secuencia, destaca en el saber matemático su 
naturaleza humana, obteniendo sentido en la 
aplicabilidad del conocimiento en escenarios de 
la vida diaria; de allí que ser competente mate-
máticamente, apunta a la capacidad de manejar 
el conocimiento matemático como herramienta 
cognitiva para afrontar con eficacia circunstan-
cias desfavorables.

En relación con el segundo objetivo que 
busca distinguir los elementos teóricos particu-
lares que definen la mediación tecnológica en 
el proceso de aprendizaje de las competencias 
matemáticas, se denota que la incorporación 
de las TIC en los procesos instruccionales para 
cumplir el rol de mediador del aprendizaje, ge-
nera nuevas destrezas de percepción, diversi-
dad de formas de comunicación y por tanto de 
lenguaje; el papel del docente gana relevancia 
porque tiene la responsabilidad de varias las 
oportunidades de aprendizaje adecuando las 
herramientas tecnológicas en sus estrategias de 
enseñanza, de manera tal que provoquen diver-
sidad de estímulos para suscitar la construcción 
del conocimiento.

En esta dirección, en el desarrollo de las 
competencias matemáticas la mediación tecno-
lógica favorece la comprensión de concepcio-
nes matemáticas empleando la representación 
mental de significantes reales de forma virtual, 
en beneficio de aplicación de lenguaje simbóli-
co a situaciones cotidianas y la traspolación de 
conceptos abstractos a circunstancias cercanas 
a la vida diaria del estudiante.
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PLANIFICACIÓN EDUCATIVA TRANSFORMACIONAL COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA PARA FORTALECER LA PRAXIS 
DOCENTE EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.

Ana Bello 
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RESUMEN

Este artículo se centra en la Planificación Educativa Transformacional como Estrategia Pe-
dagógica en la Educación Primaria, con un enfoque en el contexto educativo de Venezuela. 
El propósito de la investigación es explorar la noción de planificación educativa, abordar los 
desafíos específicos que enfrenta la educación primaria en el país y proponer la implementa-
ción de la planificación educativa transformacional como estrategia clave para fortalecer la 
praxis docente en tiempos de incertidumbre. Los autores AnderEgg y Aguilar (1989) y Carriazo 
Díaz et al. (2020) respaldan la importancia de la planificación educativa, destacando su papel 
en introducir racionalidad y organización en las acciones educativas para alcanzar objetivos 
específicos. La UNESCO (2023) respalda la necesidad de una transformación educativa inte-
gral, subrayando la calidad, equidad e innovación como fundamentales. Además, se enfatiza 
la relevancia de la planificación curricular, respaldada por Montilla (2015) y Chávez (2018), 
así como la planificación estratégica, según Yautenzi (2019) y Ortiz (2017).La metodología de 
la investigación implica una revisión sistemática de la literatura, abordando diversas fuentes 
académicas para respaldar la propuesta de implementar la planificación educativa transfor-
macional en la educación primaria. Los resultados resaltan la importancia de la implementa-
ción de la planificación educativa transformacional para fortalecer la praxis docente, mejorar 
los resultados educativos y reducir las desigualdades educativas en la educación primaria. 
Se enfatiza la necesidad de una formación adecuada para los docentes y condiciones insti-
tucionales propicias para respaldar su implementación efectiva. En conclusión, este artículo 
aboga por la integración de la planificación educativa transformacional como una estrategia 
pedagógica clave en la educación primaria venezolana. Respaldado por teorías de destacados 
autores y respaldado por la evidencia de la revisión sistemática, se destaca su potencial para 
enfrentar los desafíos educativos actuales y mejorar integralmente la experiencia educativa, 
asegurando el desarrollo pleno de los estudiantes en un contexto de incertidumbre.

TRANSFORMATIONAL EDUCATIONAL PLANNING AS A PEDA-
GOGICAL STRATEGY IN PRIMARY EDUCATION: A SYSTEMATIC 
REVIEW TO STRENGTHEN TEACHING PRACTICE IN TIMES OF 
UNCERTAINTY.

ABSTRACT

This article focuses on Transformational Educational Planning as a Pedagogical Strategy in 
Primary Education, with a focus on the educational context in Venezuela. The research aims 
to explore the notion of educational planning, address specific challenges faced by primary 
education in the country, and propose the implementation of transformational educational 
planning as a key strategy to strengthen teaching practice in times of uncertainty. Authors 
AnderEgg and Aguilar (1989) and Carriazo Díaz et al. (2020) endorse the importance of edu-
cational planning, highlighting its role in introducing rationality and organization into educa-
tional actions to achieve specific objectives. UNESCO (2023) supports the need for comprehen-
sive educational transformation, emphasizing quality, equity, and innovation as fundamental. 
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I. INTRODUCCIÓN

La planificación educativa des-
empeña un papel crucial en la educa-

ción primaria, ya que facilita el diseño 
de estrategias pedagógicas efectivas 
para potenciar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. En el contexto de las 
escuelas de Apure, Venezuela, la pla-
nificación educativa se convierte en 

RÉSUMÉ

Cet article se concentre sur la planification éducative transformationnelle en tant que stra-
tégie pédagogique dans l’éducation primaire, avec un accent sur le contexte éducatif au Ve-
nezuela. La recherche vise à explorer la notion de planification éducative, à aborder les défis 
spécifiques auxquels l’éducation primaire est confrontée dans le pays et à proposer la mise en 
œuvre de la planification éducative transformationnelle comme une stratégie clé pour renfor-
cer la pratique enseignante en période d’incertitude. Les auteurs AnderEgg et Aguilar (1989) 
ainsi que Carriazo Díaz et al. (2020) soutiennent l’importance de la planification éducative, 
soulignant son rôle dans l’introduction de la rationalité et de l’organisation dans les actions 
éducatives pour atteindre des objectifs spécifiques. L’UNESCO (2023) soutient la nécessité 
d’une transformation éducative globale, mettant l’accent sur la qualité, l’équité et l’innovation 
comme fondamentales. De plus, la pertinence de la planification des programmes, soutenue 
par Montilla (2015) et Chávez (2018), ainsi que la planification stratégique, selon Yautenzi 
(2019) et Ortiz (2017), est soulignée. La méthodologie de recherche implique une revue systé-
matique de la littérature, abordant diverses sources académiques pour étayer la proposition 
de mettre en œuvre la planification éducative transformationnelle dans l’éducation primai-
re. Les résultats mettent en évidence l’importance de la mise en œuvre de la planification 
éducative transformationnelle pour renforcer la pratique enseignante, améliorer les résultats 
éducatifs et réduire les inégalités éducatives dans l’éducation primaire. L’accent est mis sur la 
nécessité d’une formation adéquate pour les enseignants et des conditions institutionnelles 
propices pour soutenir sa mise en œuvre efficace. En conclusion, cet article plaide en faveur 
de l’intégration de la planification éducative transformationnelle comme une stratégie pé-
dagogique clé dans l’éducation primaire vénézuélienne. Soutenu par les théories d’auteurs 
éminents et étayé par des preuves de revue systématique, son potentiel pour relever les défis 
éducatifs actuels et améliorer de manière holistique l’expérience éducative, assurant le plein 
épanouissement des élèves dans un contexte d’incertitude, est souligné.

Mot clefes:
planification 

éducative trans-
formationnelle, 

éducation primaire, 
pratique enseignan-

te, défis éducatifs 
au Venezuela, revue 

systématique, qualité 
éducative, innovation 

pédagogique.

PLANIFICATION ÉDUCATIVE TRANSFORMATIONNELLE COM-
ME STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE DANS L’ÉDUCATION PRIMAIRE: 
UNE REVUE SYSTÉMATIQUE POUR RENFORCER LA PRATIQUE 
ENSEIGNANTE EN PÉRIODE D’INCERTITUDE.

Additionally, the relevance of curriculum planning, supported by Montilla (2015) and Chávez 
(2018), as well as strategic planning, according to Yautenzi (2019) and Ortiz (2017), is empha-
sized. The research methodology involves a systematic literature review, addressing various 
academic sources to support the proposal to implement transformational educational plan-
ning in primary education. The results highlight the importance of implementing transforma-
tional educational planning to strengthen teaching practice, improve educational outcomes, 
and reduce educational inequalities in primary education. The need for adequate training 
for teachers and conducive institutional conditions to support its effective implementation is 
emphasized. In conclusion, this article advocates for the integration of transformational edu-
cational planning as a key pedagogical strategy in Venezuelan primary education. Supported 
by theories of prominent authors and backed by systematic review evidence, its potential to 
address current educational challenges and holistically improve the educational experience, 
ensuring the full development of students in a context of uncertainty, is highlighted.
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una herramienta esencial para abordar los de-
safíos y necesidades específicas de esta región. 
Es crucial considerar diversos elementos, como 
los objetivos, recursos humanos, económicos y 
materiales, así como las necesidades e intereses 
de la comunidad educativa al elaborarla.

El éxito de cualquier proceso educativo 
se logra mediante una adecuada planificación, 
que implica organizar las acciones para alcanzar 
los objetivos trazados. Diversas investigaciones, 
como las de Morales (2011), Ojeda (2013), Mo-
reno y Soto (2019), y Carriazo Díaz et al. (2020), 
coinciden en afirmar que la planificación es una 
herramienta pedagógica esencial para garanti-
zar la adecuada gestión de la institución educa-
tiva y ofrecer una educación de calidad.

Según Díaz, Pérez y Gaviria (2020), la plani-
ficación educativa establece los fines, objetivos 
y metas de la educación, definiendo qué hacer, 
cómo hacerlo y qué recursos y estrategias em-
plear para lograrlos. Va más allá de un simple 
plan de acción, implicando la previsión de posi-
bles obstáculos y dificultades durante el proceso 
de enseñanza. Planear, según el autor, requie-
re anticipación racional, pensamiento crítico y 
creatividad.

Para que los dirigentes de las instituciones 
educativas trabajen con perspectiva de futu-
ro, es necesario contar con un plan y objetivos 
bien determinados, lo que exige colaboración 
y consenso entre los integrantes de la comuni-
dad educativa en todos los ámbitos de la gestión 
institucional (Valladares, 2010; Moreno y Soto, 
2019). Asimismo, Ojeda (2013) refiere que la 
educación ha sido sometida a una refundación 
con la definición de nuevos roles y retos, pero 
la planificación estratégica es incipiente debido 
a la presencia de burocracia, reglamentaciones 
obsoletas y falta de estrategias para mejorar las 
instituciones educativas.

Este criterio es compartido por Carria-
zo Díaz et al. (2020) y Poma y Granda (2020), 
quienes destacan el reto que implica lograr una 
adecuada planificación en las instituciones edu-
cativas para prever necesidades y soluciones a 
las problemáticas resultantes de los cambios so-
ciales. La planificación orienta qué hacer, cómo 
hacerlo, para qué, con qué, quiénes y cuándo 
hacerlo, teniendo en cuenta la selección de ob-
jetivos y la elección de alternativas razonables 
para un fin determinado (Espinoza, 2018; Espi-
noza et al., 2019).

En este contexto, la planificación educativa 
transformacional emerge como una estrategia 
pedagógica que busca impulsar cambios signi-
ficativos en la dinámica de enseñar y aprender. 

Esta estrategia conlleva una reflexión profunda 
sobre las prácticas educativas tradicionales y la 
búsqueda de nuevas alternativas que fomen-
ten la participación activa de los estudiantes, el 
desarrollo de habilidades y competencias, y la 
construcción contextualizada del conocimiento. 
Así, las autoridades institucionales cuentan con 
una poderosa herramienta pedagógica para pre-
venir y solucionar diversas problemáticas en los 
ámbitos académico, emocional, social y ético de 
los alumnos.

No obstante, en Latinoamérica, la realidad 
revela limitaciones y falencias en la correcta 
planificación de las actividades administrativas 
y académicas, que impactan negativamente en 
los resultados educativos (Villacrés et al., 2020). 
Un ejemplo en Colombia de estas deficiencias 
se refleja en los resultados obtenidos por el país 
en el marco del Programa Internacional para la 
Evaluación de Alumnos (PISA), los cuales indican 
una inadecuada planificación, evidenciando la 
brecha socioeconómica que incide de mane-
ra significativa en la educación y poniendo de 
manifiesto que esta no es una prioridad (Novik, 
2021).

En el caso de Venezuela, particularmen-
te en las escuelas del estado Apure, no se ha 
realizado una evaluación a nivel global sobre 
las competencias básicas de los estudiantes de 
educación primaria. No obstante, en la prácti-
ca, se observa una considerable disminución 
de estas competencias. Esto se atribuye a los 
múltiples desafíos que enfrenta la educación en 
Venezuela, desde la calidad educativa hasta la 
crisis económica y la falta de inversión en inves-
tigación. Es imperativo abordar estos problemas 
para asegurar un futuro mejor para las genera-
ciones venideras.

El propósito de este artículo de investiga-
ción es llevar a cabo una revisión documental 
de la planificación educativa en este contexto, 
con el objetivo de proporcionar a los docentes 
herramientas y recursos para mejorar sus prác-
ticas pedagógicas y obtener mejores resultados 
educativos. Para lograrlo, se realizará una ex-
haustiva búsqueda y revisión de la documen-
tación disponible, seguida de la interpretación 
de la información encontrada. A través de esta 
revisión, se busca ofrecer a los docentes una vi-
sión completa y actualizada de las estrategias de 
planificación educativa transformacional, per-
mitiéndoles mejorar la calidad de sus prácticas 
pedagógicas y obtener mejores resultados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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II. METODOLOGÍA

Con el propósito de cumplir con el objetivo 
establecido en esta investigación descriptiva de 
enfoque cualitativo, se adoptaron las contribu-
ciones metodológicas de Morales (2010). Este 
trabajo se basa en los métodos hermenéutico y 
de análisis de contenido, a través de los cuales 
se llevó a cabo el estudio, interpretación y resu-
men de textos extraídos de libros, tesis de grado 
y artículos científicos, los cuales fueron recupe-
rados de bases de datos especializadas. Este en-
foque permitió la recopilación de experiencias y 
aportes significativos sobre la planificación edu-
cativa, abordando su importancia y característi-
cas más destacadas.

La metodología implementada se sustentó 
en un plan estratégico que abarcó cuatro fases 
clave:

1. Recolección de información bibliográfica: 
Se llevó a cabo la búsqueda y recopilación 
de documentos relacionados con la pla-
nificación educativa, destacándola como 
una herramienta fundamental para ase-
gurar una educación de calidad.

2. Selección cuidadosa de la información 
bibliográfica: Se realizó una evaluación 
minuciosa de la información recolectada, 
priorizando aquellos trabajos que cum-
plían con los requisitos investigativos en 
términos de actualidad y valor científico.

3. Análisis y síntesis de los trabajos seleccio-
nados: Se procedió a analizar y sintetizar 
los trabajos seleccionados, permitiendo 
una comprensión profunda de los aspec-
tos relevantes relacionados con la planifi-
cación educativa transformacional.

4. Redacción del discurso escrito: Se estruc-
turó y presentó de manera coherente y 
clara la información recopilada durante la 
revisión sistemática, dando lugar al discur-
so escrito que refleja los hallazgos de la 
investigación.

Este enfoque metodológico se aplicó a la 
investigación titulada “Planificación educativa 
transformacional como estrategia pedagógica 
en la educación primaria: una revisión sistemá-
tica para fortalecer la praxis docente en tiempos 
de incertidumbre”.

III. DESARROLLO

En el marco de la investigación, es funda-

mental explorar la noción de planificación edu-
cativa antes de realizar cualquier análisis. Según 
AnderEgg y Aguilar (1989), planificar implica 
utilizar procedimientos que introduzcan mayor 
racionalidad y organización en acciones y activi-
dades previamente concebidas con el propósito 
de alcanzar objetivos específicos, teniendo en 
cuenta las limitaciones de los recursos disponi-
bles. Carriazo Díaz et al. (2020) la definen como 
la prevención y formulación de actividades ne-
cesarias para lograr resultados deseados, subra-
yando que planificar es pensar antes de hacer, 
comenzando por establecer objetivos.

La educación primaria en Venezuela en-
frenta una serie de desafíos que impactan ne-
gativamente en la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. La infraestruc-
tura deficiente, la falta de recursos y materiales 
educativos, la baja calidad de la formación do-
cente, la deserción escolar y la crisis económi-
ca son algunos de los problemas identificados. 
Estas complejidades requieren soluciones inte-
grales que aborden la inversión en infraestruc-
tura, mejoren la formación docente, garanticen 
el acceso a recursos educativos y aborden facto-
res socioeconómicos vinculados a la deserción 
escolar.

La transformación de la educación en Ve-
nezuela es imperativa y debe ser abordada in-
tegralmente. La UNESCO (2023) destaca que 
la educación es un derecho fundamental que 
permite a las personas desarrollar su potencial 
y participar plenamente en la sociedad. En este 
sentido, es crucial mejorar la calidad, garantizar 
la equidad en el acceso y resultados educativos, 
así como incorporar innovaciones tecnológicas 
y metodológicas para preparar a los estudiantes 
para los desafíos del siglo XXI. La transformación 
educativa debe contemplar la calidad, equidad 
y la innovación como aspectos fundamentales 
para asegurar un desarrollo integral en el con-
texto de incertidumbre actual.

En relación con la praxis docente, la plani-
ficación curricular se presenta como un compo-
nente esencial. Montilla (2015) concibe la pla-
nificación curricular como una metodología que 
utiliza el docente para tomar decisiones opor-
tunas y efectivas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La elaboración de una planificación 
curricular coherente entre el plan de estudios, 
los contenidos programados y el perfil de egre-
so de los estudiantes se convierte en un factor 
determinante para el logro de aprendizajes sig-
nificativos.

Para alcanzar una planificación curricular 
efectiva, es necesario que el docente considere 
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no solo los propósitos de aprendizaje, sino tam-
bién el enfoque y las teorías pedagógicas que 
sustentan su trabajo. Masciotra (2018) destaca 
la importancia de que el docente esté preparado 
y apto para una planificación curricular idónea, 
permitiendo que el estudiante desarrolle su in-
teligencia y construya conocimientos a través de 
la reflexión sobre la acción y sus resultados.

Para alcanzar una planificación curricular 
efectiva, es necesario que el docente considere 
no solo los propósitos de aprendizaje, sino tam-
bién el enfoque y las teorías pedagógicas que 
sustentan su trabajo. Masciotra (2018) destaca 
la importancia de que el docente esté preparado 
y apto para una planificación curricular idónea, 
permitiendo que el estudiante desarrolle su in-
teligencia y construya conocimientos a través de 
la reflexión sobre la acción y sus resultados.

Chávez (2018) enfatiza que la planificación 
curricular constituye una parte fundamental en 
el proceso de prever qué y cómo se llevarán a 
cabo los aprendizajes de los estudiantes en las 
aulas. Kaufman (2001) subraya que planificar 
el currículo implica establecer qué debe hacer-
se y prever cómo se llevará a cabo, para luego 
tomar decisiones prácticas en su implantación. 
Ander-Egg (1991) la define como la organización 
de actividades para lograr objetivos planteados, 
haciendo que ocurran cosas que de otro modo 
no sucederían.

La brecha de competencias entre lo que la 
sociedad y el mercado laboral necesitan y lo que 
los sistemas formales de educación y formación 
proporcionan es cada vez mayor, y la necesidad 
de adaptarse apremia (Díaz y Rhys Lim, 2022). 
Independientemente del enfoque adoptado 
por los sistemas educativos en el diseño de sus 
planes de estudio, no siempre existe una co-
rrespondencia directa entre lo que se supone 
que deben enseñar los profesores y aprender 
los alumnos (Díaz y Rhys Lim, 2022). Para pre-
parar a las personas para un futuro dinámico y 
en constante cambio, los países deben centrarse 
no solo en el desarrollo de conocimientos y ha-
bilidades técnicas específicas, sino también en 
habilidades más amplias y transferibles (Díaz y 
Rhys Lim, 2022).

En el dinámico escenario actual, Aldana 
(2019) destaca la necesidad de una visión com-
partida entre docentes y estudiantes, posicio-
nándolos como actores principales en la cons-
trucción del conocimiento. Coincidentemente, 
Diaz et al. (2020) sostienen que la implemen-
tación de un planeamiento estratégico no solo 
contribuye a la formación de profesionales inte-
grales y a la mejora de la calidad de los servicios, 

sino que también desempeña un papel significa-
tivo en la funcionalidad institucional.

En este contexto cambiante, se vuelve 
esencial que los maestros ingresen al aula con la 
intención de investigar, más allá de simplemente 
aplicar lo aprendido durante su formación inicial. 
El perfil del docente se caracteriza por ser críti-
co, comprometido en un proceso de indagación, 
exploración, evaluación y experimentación. Esto 
implica la creación de nuevas estrategias, la re-
evaluación y, cuando es necesario, el cuestiona-
miento de los fundamentos más básicos de su 
funcionamiento, así como de las creencias y teo-
rías subyacentes (Domingo, 2022).

Tanto la gestión escolar como la praxis 
docente encuentran beneficio en la planifica-
ción estratégica, según destaca Yautenzi (2019), 
quien subraya que el éxito no solo se basa en 
la capacidad de los profesores para transmitir 
conocimientos, sino también en una planifica-
ción fundamentada en la reflexión pedagógi-
ca. La evolución de la planificación estratégica, 
como señala Ortiz (2017), se enfoca en analizar 
diversas formas de acción futura, considerando 
los beneficios y perjuicios para tomar decisiones 
informadas en el presente.

En consecuencia, la planificación estratégi-
ca se configura como un conjunto de acciones 
que permiten una proyección a futuro, estable-
ciendo objetivos que vinculan a todos los miem-
bros de una institución. En el ámbito educativo, 
se asocia al buen desempeño docente, donde 
existe una preocupación por el desarrollo in-
tegral de los estudiantes, agenciándose de los 
recursos necesarios para enfrentar eficazmen-
te los problemas de la realidad (Martínez et al., 
2020). Ramírez (2019) destaca que esta estruc-
tura puede ser aprovechada por los docentes en 
su labor pedagógica, constituyendo un modelo 
que permite enfrentar la práctica educativa de 
forma ordenada y congruente.

León (2016) subraya que el docente actual 
debe desarrollar planes estratégicos que mejo-
ren su desempeño profesional e institucional, 
asegurando la congruencia entre la planificación 
anual de un curso y la planificación general. En 
este contexto, la planificación estratégica, según 
Yuquilema et al (2018), se compone de etapas 
como la formulación de estrategias, la imple-
mentación de estas para mejorar la estructura 
y resultados educativos, y la evaluación para re-
forzar o corregir tácticas y mecanismos imple-
mentados.

La planificación educativa transformacio-
nal surge como una estrategia pedagógica con 
el propósito fundamental de promover el desa-
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rrollo integral de los estudiantes, mediante un 
enfoque de enseñanza-aprendizaje centrado 
en el alumno. Alarcón y López (2022) destacan 
que esta estrategia se fundamenta en los princi-
pios de la educación transformadora, los cuales 
abogan por la participación activa de los estu-
diantes, la construcción de conocimientos signi-
ficativos y la formación de ciudadanos críticos y 
reflexivos (Hernández & Pérez, 2023).

En tiempos de incertidumbre, la planifica-
ción educativa transformacional se erige como 
una herramienta crucial para fortalecer la praxis 
docente. Martínez y Morales (2022) señalan que 
esta estrategia permite a los docentes adaptar 
su práctica a las cambiantes necesidades de los 
estudiantes, fomentando así un ambiente edu-
cativo dinámico y resiliente.

En el contexto específico de la educación 
primaria, la implementación de la planificación 
educativa transformacional, según lo delineado 
por López (2022), persigue múltiples objetivos:

1. Desarrollo de Habilidades: La estrategia 
busca potenciar las habilidades cogniti-
vas, socioemocionales y ciudadanas de los 
estudiantes, fomentando un aprendizaje 
integral.

2. Mejora de Resultados Educativos: Su en-
foque se centra en elevar los resultados 
educativos, especialmente en áreas críti-
cas como la lectura, la escritura y las ma-
temáticas.

3. Reducción de Desigualdades: Busca ate-
nuar las desigualdades educativas, asegu-
rando que todos los estudiantes tengan 
acceso a oportunidades educativas equi-
tativas.

Para llevar a cabo efectivamente la planifi-
cación educativa transformacional en la educa-
ción primaria, es esencial que los docentes reci-
ban una formación adecuada en esta estrategia 
pedagógica. Asimismo, se destaca la importan-
cia de que las escuelas cuenten con los recursos 
y las condiciones necesarios para respaldar la 
implementación exitosa de esta estrategia (Mar-
tínez & Morales, 2022).

Por ende, la planificación educativa trans-
formacional emerge como una herramienta 
esencial para abordar los desafíos contempo-
ráneos en la educación primaria. Su enfoque 
centrado en el estudiante, su adaptabilidad a 
contextos de incertidumbre y su capacidad para 
mejorar integralmente la experiencia educativa 
la consolidan como una estrategia prometedo-
ra. Además, su implementación exitosa no solo 

depende de las estrategias pedagógicas, sino 
también del entorno institucional y la disposi-
ción de la cultura profesional. En este sentido, 
los resultados positivos de la investigación de 
Sandoval, Echeita, & Simón en tres centros edu-
cativos subrayan la importancia de una cultura 
favorable que respalde iniciativas innovadoras, 
como la planificación educativa transformacio-
nal, para fortalecer la praxis docente y garantizar 
el desarrollo pleno de los estudiantes en el siglo 
XXI (2022).

IV. CONCLUSIONES

La planificación educativa transformacio-
nal emerge como una estrategia pedagógica 
fundamental para abordar los desafíos contem-
poráneos en la educación primaria. La revisión 
sistemática realizada en este artículo destaca la 
importancia de explorar la noción de planifica-
ción educativa, especialmente en el contexto 
de la educación primaria en Venezuela, donde 
se enfrentan dificultades significativas, como 
infraestructura deficiente, falta de recursos, de-
safíos en la formación docente y una crisis eco-
nómica.

En primer lugar, se enfatiza que la trans-
formación educativa en Venezuela es imperati-
va y debe abordarse integralmente. La UNESCO 
destaca la educación como un derecho funda-
mental que debe garantizar calidad, equidad e 
innovación para preparar a los estudiantes para 
los desafíos del siglo XXI. En este contexto de 
incertidumbre, la planificación educativa trans-
formacional se presenta como una herramienta 
crucial para fortalecer la praxis docente, permi-
tiendo a los educadores adaptar su práctica a 
las cambiantes necesidades de los estudiantes 
y fomentar un ambiente educativo dinámico y 
resiliente.

La revisión también destaca la importan-
cia de la planificación curricular en la praxis 
docente. Se subraya que la elaboración de una 
planificación curricular coherente, alineada con 
los objetivos del plan de estudios y el perfil de 
egreso, es fundamental para lograr aprendizajes 
significativos. Se resalta la necesidad de consi-
derar no solo los propósitos de aprendizaje, sino 
también el enfoque y las teorías pedagógicas 
que sustentan el trabajo docente.

Asimismo, se aborda la relevancia de la 
planificación estratégica, tanto en la gestión 
escolar como en la praxis docente. Se destaca 
que el éxito no solo radica en la capacidad de los 
profesores para transmitir conocimientos, sino 

Ana Bello 
Planificación educativa transformacional como estrategia pedagógica en la educación primaria: una revisión sistemática 
para fortalecer la praxis docente en tiempos de incertidumbre.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

54Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

también en una planeación fundamentada en la 
reflexión pedagógica. La planificación estratégi-
ca se presenta como un conjunto de acciones 
que permiten proyectarse hacia el futuro, es-
tableciendo objetivos que vinculan a todos los 
miembros de una institución educativa.

Finalmente, la implementación de la plani-
ficación educativa transformacional en la educa-
ción primaria se vislumbra como una estrategia 
prometedora para afrontar los desafíos contem-
poráneos. Sus principios, centrados en el estu-
diante, su capacidad de adaptación a contextos 
de incertidumbre y su potencial para mejorar 
integralmente la experiencia educativa, la posi-
cionan como una herramienta esencial. Sin em-
bargo, se destaca la necesidad de una formación 
adecuada para los docentes y condiciones ins-
titucionales propicias para respaldar su imple-
mentación efectiva.

En consecuencia, este artículo aboga por la 
integración de la planificación educativa trans-
formacional como una estrategia pedagógica 
clave en la educación primaria, destacando su 
potencial para fortalecer la praxis docente y ase-
gurar el desarrollo pleno de los estudiantes en 
un contexto de incertidumbre.
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EDUCACIÓN CONTINUADA EN VALORES PARA LA ADQUISI-
CION DE  HABILIDADES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS.

Angélica María Pereira 
morrocotica2005@hotmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

Este artículo devela la situación actual del fenómeno de la pérdida de valores ciudadanos en 
la juventud atendida por las instituciones educativas , como punto de partida para realizar un 
abordaje inter institucional desde la praxis de la corresponsabilidad, que permita establecer 
acciones dinámicas a partir de las cuales se pretende reorientar el proceso pedagógico dentro 
del marco de la política educativa de calidad, enfocada hacia la formación de ciudadanos con 
valores éticos, observación respetuosa de los derechos humanos, cumplimiento de sus debe-
res como miembros de la sociedad y sana convivencia en el contexto en el cual pertenezcan. 
Entre los referentes teóricos consultados se tendrán en cuenta las cartillas 1 y 2 de orientacio-
nes para la institucionalización de las competencias ciudadanas (2015) así mismo se tendrá 
en cuenta lo expresado en los artículos 10, 14 y 15 de la ley 1098 de 2006 denominada código 
de infancia y adolescencia, de igual manera tomaré como referente teórico la ley 115 del 8 de 
febrero de 1994, denominada ley general de educación, así como el plan decenal de educación 
2016- 2026 el cual fue elaborado en septiembre de 2019, por otra parte se tomará en cuenta 
el documento reimaginar juntos  nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación 
UNESCO (2022), Tua (2021) Vygotsky (1980) Vielma (2020) Pérez Vargas (2019) este artículo 
se justifica  desde diferentes ámbitos y reviste importancia porque se basa en la formación 
para la ciudadanía y la convivencia escolar, necesarios para la generación teórica; convivir de        
manera pacífica mediante el diálogo, el respeto la tolerancia y la cultura de paz, las cuales 
benefician a todos los sujetos de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, 
administrativos, padres de familia y/o acudientes.

CONTINUING EDUCATION IN VALUES FOR THE ACQUISITION 
OF CITIZENSHIP SKILLS AND COMPETENCES.

ABSTRACT

This article reveals the current situation of the phenomenon of the loss of citizen values in 
the youth served by educational institutions, as a starting point for an inter- institutional ap-
proach from the praxis of co-responsibility, which allows establishing dynamic actions from 
which It is intended to reorient the pedagogical process within the framework of quality edu-
cational policy, focused on the formation of citizen with ethical values, respectful observation 
of human rights, fulfillment of their duties as members of society and healthy coexistence in 
the context in which which they belong. Among the theoretical references consulted, booklets 
1 and 2 of guidelines for the institutionalization of citizen competences (2015) will be taken 
into account, as well as what is expressed in articles 10, 14 and 15 of Law 1098 of 2006 called 
code of childhood and adolescence, in the same way I will take as a theoretical reference the 
Law 115 of February 8, 1994, called the general education law, as well as the ten-year educa-
tion plan 2016-2026 which was prepared in September 2019, on the other hand the document 
reimagining our futures together will be taken into account, a new social contract for educa-
tion UNESCO (2022), Tua (2021) Vygotky (1980) Vielma (2020) Pérez Vargas (2019) this article 
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I. INTRODUCCIÓN

La política educativa del ministe-
rio de educación nacional, se funda-
menta en promover una       educación 
de calidad, que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con  valores 
éticos, respetuosos de lo público que 
ejerzan los derechos humanos, cum-
plan con sus responsabilidades socia-
les y vivan en paz. 

En virtud de lo anterior el minis-
terio de educación nacional de Colom-
bia, plantea lineamientos  educativos 
con  miras a la formación en compe-
tencias ciudadanas a los estudiantes 

que son atendidos en el ámbito oficial 
y privado. Esta formación también in-
cluye la necesidad  de abordar temas 
éticos y axiológicos para el ejercicio 
de una ciudadanía responsable y de 
convivencia pacífica, que promuevan 
el mejoramiento del clima escolar, el 
cual se ha visto afectado en los últimos 
tiempos por  fenómenos de violencia 
estudiantil, falta de respeto hacia sus 
pares y hacia la autoridad del Docente 
irrespeto           continuo por el manual 
de convivencia escolar, porte de ar-
mas blancas, consumo de sustancias 
psicoactivas así como el consumo de 
bebidas  alcohólicas. 

Los niños inician su vida escolar 
en el sector público a la edad de cin-

RÉSUMÉ

Cet article révèle la situation actuelle du phénomène de la perte des valeurs citoyennes chez 
les jeunes desservis par les institutions éducatives, comme point de départ d’une approche in-
terinstitutionnelle à partir de la praxis de coresponsabilité, qui permet d’établir des actions dy-
namiques à partir desquelles il est visant à réorienter le processus pédagogique dans le cadre 
d’une politique éducative de qualité, axée sur la formation de citoyens aux valeurs éthiques, 
au respect respectueux des droits de l’homme, à l’accomplissement de leurs devoirs en tant 
que membres de la société et à une coexistence saine dans le contexte auquel ils appartien-
nent. Parmi les références théoriques consultées, les cahiers 1 et 2 des lignes directrices pour 
l’institutionnalisation des compétences citoyennes (2015) seront pris en compte, ainsi que ce 
qui est exprimé dans les articles 10, 14 et 15 de la loi 1098 de 2006 dite code de l’enfance et 
l’adolescence, de la même manière je prendrai comme référence théorique la loi 115 du 8 
février 1994, dite loi sur l’enseignement général, ainsi que le plan décennal d’éducation 2016-
2026 qui a été préparé en septembre 2019, d’autre part part le document réinventer ensemble 
notre avenir sera pris en compte, un nouveau contrat social pour l’éducation UNESCO (2022), 
Tua (2021) Vygotky (1980) Vielma (2020) Pérez Vargas (2019) cet article est justifié à partir 
de différents domaines et est important parce qu’il repose sur une formation à la citoyenneté 
et à la cohabitation scolaire, nécessaire à la génération théorique ; coexister pacifiquement 
à travers le dialogue, le respect, la tolérance et une culture de la paix, qui profitent à tous les 
sujets de la communauté éducative : élèves, enseignants, directeurs, administrateurs, parents 
et/ou tuteurs.

FORMATION CONTINUE AUX VALEURS POUR L’ACQUISITION 
DES APTITUDES ET DES COMPETENCES CITOYENNES.

Mot clefes:
citoyenneté, com-
pétences, co-res-

ponsabilité, société, 
coexistence scolaire, 

attention, sujet nu-
mérique.
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co años, siendo la escuela su primer escenario 
de participación social, el primero es la familia, 
para García, J.R.C (2017) 

…La escuela es uno de los escenarios 
donde se redescubren las diferen-
tes expresiones de las ciudadanías, 
puesto que en ella los jóvenes vi-
vencian su socialidad en las interac-
ciones generadas en el ámbito edu-
cativo, crean nuevas formas de vivir 
la política, de asumir la instituciona-
lidad, de tramitar los conflictos, de 
confrontar a otras generaciones, de 
vivir la sexualidad y, en general, de 
organizar la vida colectiva.

La sociedad ha delegado el papel de la 
educación en valores única y exclusivamente a 
las instituciones educativas desligándose por 
completo de la observancia de la ley 115 de 
1994, que consagra en su artículo 7, la familia  
como núcleo fundamental de la sociedad y pri-
mer responsable de la educación de los hijos, 
hasta la mayoríade edad o hasta cuando ocurra 
cualquier  otra clase o forma de emancipación, 
de igual manera debe contribuir en la educación 
de sus hijos y proporcionarles en el hogar el am-
biente adecuado para su desarrollo integral, así 
mismo el artículo 8 de la citada ley afirma que 
la sociedad es responsable de la educación con 
la familia y el Estado. Colaborará con este en la 
vigilancia de la prestación del servicio educativo 
y en el cumplimiento de su función social. De 
igual manera el artículo 13 menciona que en 
todos los niveles de educación es objetivo pri-
mordial formar a los educandos la personalidad 
y la capacidad de asumir con responsabilidad 
y autonomía sus derechos y deberes, de igual 
forma proporcionar una sólida formación ética y 
moral y fomentar la práctica del  respeto de los 
derechos humanos, entre  otros. Por otra par-
te, la ley 1098 del 2006, por la cual se expide 
el código de la infancia y la adolescencia señala 
como finalidad garantizar a los niños, a las ni-
ñas y a los adolescentes su pleno y  armonioso 
desarrollo, para que crezcan  en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión, ésta ley  se ocu-
pa de todos los menores de 18 años, entendién-
dose por niño o niña las personas de los 0 a los 
12 años y por adolescentes las personas entre 
los 12 y       los 18 años de edad. Citada ley en 
su artículo 10 hace referencia a la corresponsa-
bilidad, entendiéndose como la concurrencia de 
actores y acciones conducentes a garantizar el 

ejercicio de derechos de los niños, las niñas, los 
adolescentes. La familia, la sociedad y el estado 
son         corresponsables en su atención, cuida-
do y protección.

Tua en su artículo corresponsabilidad de 
los padres en el proceso educativo de sus hijos, 
durante       el confinamiento por covid 19 de-
terminó tendencia mayoritaria de los  padres 
consultados, no se involucran  efectivamente en 
el proceso académico  de sus hijos, por lo que 
se recomendó a los padres aplicar disciplina a 
los hijos, fijando normas en el hogar, hábitos de 
estudio y administrar tiempo de calidad como 
factores claves para el éxito educativo.

La educación se ha constituido a lo largo 
de la historia como la base fundamental para el 
desarrollo del ser humano y en este sentido, re-
fiere la UNESCO (2021) en el documento reima-
ginar juntos nuestro futuro; Un  nuevo contrato 
social para la educación “Durante el siglo XX, la 
educación pública buscaba esencialmente apo-
yar a la ciudadanía nacional y los esfuerzos  de 
desarrollo mediante la escolaridad obligatoria 
de niños y jóvenes. Pero en     el momento actual, 
en el que nos enfrentamos a graves riesgos para 
el futuro de la humanidad y la propia vida  del 
planeta”, debemos reinventar de manera prio-
ritaria la educación para que nos ayude a afron-
tar los retos comunes. Este acto de reimaginar 
significa trabajar juntos para crear futuros que 
sean compartidos e interdependientes. El nuevo 
contrato social para la educación debe unirnos 
en torno a los esfuerzos colectivos y aportar el 
conocimiento y la innovación  necesarios para 
forjar futuros sostenibles y pacíficos para todos, 
basados en la justicia social, económica  y am-
biental y así mismo incorporar en el aprendiza-
je de los niños diferentes normas éticas que les 
ayuden a convivir  y formar su personalidad, fi-
nalmente la  educación en valores se convierte 
en punto fundamental del aprendizaje contribu-
yendo a una formación basada en competencias 
y en una ciudadanía responsable.

II. SÍNTESIS TEÓRICA

La pandemia global COVID 19  obligó a 
que millones de estudiantes de América Latina 
y el mundo entero interrumpieran el acceso a 
la educación             de manera presencial, para 
hacerlo de forma virtual, por lo cual las escue-
las debieron permanecer cerradas, así como 
fueron clausurados otros espacios  utilizados 
para la convivencia y el esparcimiento como 
parques, museos, bibliotecas, entre otros, razón 
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por la cual los docentes fieles a su compromiso 
pedagógico, tuvieron que reinventarse y utilizar 
las tecnologías emergentes para ofrecer a los 
estudiantes contenidos académicos con  el pro-
pósito de continuar el proceso educativo, esta 
vez desde sus hogares, con el apoyo de la co-
nectividad a un proveedor de internet, de esta 
manera niños, jóvenes y adultos desarrollaron 
competencias en ciudadanía digital lo que au-
mentó la interacción de todos y todas en dife-
rentes plataformas y donde  el único contacto se 
minimizaba mediante imágenes y audio, lo que 
colocó en detrimento las relaciones humanas, 
fragmentando aún más las  fracturas sociales 
que desde antes de pandemia se venían presen-
tando, lo anterior visto en la notoria y constante  
agresión física y verbal entre los estudiantes, lo 
cual ha provocado acontecimientos negativos 
en los mismos, así como en su círculo social, y  
familiar, derivando con ello una marcada dificul-
tad en el proceso de aprendizaje, es de destacar 
que esta problemática se manifiesta también en 
el contexto cultural y en estos se encuentran in-
mersos algunos factores de tipo individual, fami-
liar, escolar y del ambiente, todo esto colocando 
en riesgo la integridad del estudiante como  per-
sona, como ciudadano, como miembro de una 
familia y de una sociedad.

Se hace necesario que cada estudiante 
aprenda a ser persona íntegra en cada uno de 
los campos en donde se es sujeto activo de par-
ticipación, destacando como importante, la for-
mación de valores en el mismo, mediante el uso 
de estrategias a nivel institucional y la creación 
de espacios de cooperación para la expresión de 
valores culturales, que le permitan al estudiante 
sentirse integrante de una sociedad sana, como 
camino hacia lograr una personalidad que cons-
truya y aporte a una cultura de paz tan necesa-
ria en nuestro territorio, como lo afirma Abizan-
da B y otros en el  documento cómo reconstruir 
la educación postpandemia,  recuperado el 10 
de febrero de 2023 “por todo  esto, su paso por 
el sistema educativo es  clave para que puedan 
desarrollar las competencias y habilidades nece-
sarias para contribuir productivamente a la eco-
nomía y a la sociedad, aumentar su bienestar y 
convertirse en ciudadanos participativos”

En tal sentido urge empezar a construir 
ciudadanía desde las instituciones educativas, 
desarrollar en ellos la sana convivencia como un 
eje transversal que forme personas capaces  de 
asumir posturas correctas en los diferentes con-
textos de la vida y a lo largo de la misma siendo 
el docente quien debe liderar el modelaje de 
acciones, actitudes y demás estrategias  nece-

sarias para sembrar y cultivar en los estudiantes 
y lograr así fructificar positivamente en el ejer-
cicio de la ciudadanía y la sana convivencia, así 
mismo es de vital importancia articular  accio-
nes con los grupos sociales para la promoción 
y observación de los deberes y derechos que 
como personas  deben conocer y practicar.

Esta síntesis teórica surge como revisión 
de diversas fuentes de consulta relacionadas 
con el tema de la responsabilidad compartida 
entre familia, escuela y sociedad en el proceso 
educativo de sus hijos, en cada uno de sus con-
textos, todo ello apuntando como lo quiere el 
ministerio  de educación nacional hacia el de-
sarrollo integral del ciudadano, con base en el 
principio de la corresponsabilidad señalada en 
las leyes colombianas para la infancia y la  ado-
lescencia.(Artículo 10, ley 1098 de 2006) en tal 
sentido el MEN en su documento Formar para 
la ciudadanía si es posible (2016) manifiesta “El 
ciudadano se construye para que la sociedad 
se transforme y ese proceso de construcción 
ciudadana es un proceso de transformación so-
cial”, de esta manera se puede deducir que el 
ser humano debe estar  en constante evolución 
y formación, de ello depende que con sus co-
nocimientos, habilidades y competencias logre 
transformar la ciudad en la que vive: es nece-
sario ser formado como ciudadano para poder 
transformar la ciudad. 

En la constitución política de Colombia re-
fiere en algunos de sus artículos,

Artículo 1. Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma    de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participati-
va  y pluralista, fundada en el respeto de la  dig-
nidad humana, en el trabajo y la   solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general. 

La nacionalidad colombiana se adquiere 
por nacimiento del ser en cualquier lugar den-
tro de todo el territorio nacional y por adopción 
en el caso que sea nacido en el extranjero, pero 
que sea hijo de padre o madre colombiana, en 
este sentido y para hablar de ciudadanía Colom-
biana se hace necesario cumplir con cualquie-
ra de estos requisitos. De esta manera el MEN 
aborda desde la edad temprana la formación del 
ser hacia la ciudadanía y para ello creó la estra-
tegia denominada de cero a siempre.

La Estrategia Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia “De 
Cero a Siempre”, es un conjunto 
de acciones planificadas de carác-
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ter nacional y territorial, dirigidas a 
promover y garantizar el desarrollo 
infantil de las niñas y los niños en 
primera infancia, a través de un tra-
bajo unificado e intersectorial, que 
desde la perspectiva de derechos y 
con un enfoque diferencial, articula 
y promueve el desarrollo de planes, 
programas, proyectos y acciones 
para la atención integral que debe 
asegurarse a cada niña y cada niño, 
de acuerdo con su edad, contexto y 
condición.

De esta manera el estado colombiano in-
terviene en la formación de todos los niños y 
niñas y los hace sujetos de derechos desde su 
concepción, su nacimiento e invita a todos los 
sectores para que trabajen mancomunadamen-
te en la vigilancia, promoción y prevención, en 
políticas en favor de la niñez, incluidas allí las 
instituciones educativas,

Visión del libre desarrollo de la personalidad

La República de Colombia es diversa y mul-
ticultural, presenta inmensa variedad de flora y 
fauna, se producen las mejores esmeraldas del     
mundo, de igual manera es productora de café y 
exporta gran variedad de flores hacia otros paí-
ses, su gran  riqueza cultural es producto de sus 
raíces y costumbres que le han dado identidad 
a la sociedad colombiana, que  a pesar de ha-
ber sufrido durante varias décadas un conflicto 
social lucha para que las nuevas generaciones 
no pierdan los valores heredados de sus ante-
pasados y se proyecten, además de            ello 
se proyecta hacia lograr  una ciudadanía rica en 
valores respetando el libre desarrollo de la per-
sonalidad; precisamente el anterior está garan-
tizado en el artículo 16 de la constitución polí-
tica de Colombia 1991 la cual reza: “Todas las 
personas tienen derecho al libre desarrollo de 
su personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico” (Art.16 CPC)

Al referirme a este derecho protegido  en la 
constitución nacional y más aún es ampliamen-
te solicitado por los jóvenes, el libre desarrollo 
de la personalidad se debería proyectar hacia 
la plenitud del ser humano en todos sus ámbi-
tos, para lograr así su desarrollo como persona 
y contribuir al progreso social y no debe verse 
entonces como una libertad que moleste a otro 
y que de la misma manera sea génesis de des-

composición social, en el contexto educativo los 
jóvenes son quienes más exigen que se les res-
pete el libre desarrollo de la personalidad pero 
antes desdibujado este derecho como la liber-
tad de expresar sus emociones incluso llegando 
a irrespetar a su compañero par. Por lo que se 
genera un problema de convivencia escolar que 
en muchos casos desemboca en violencia esco-
lar como lo refiere Ayala Carrillo, 

La violencia escolar es uno de los 
tipos de violencia que refleja la des-
composición de la sociedad actual. 
No es posible hablar de violencia 
escolar de forma aislada, sin esta-
blecer nexos entre lo público y lo 
privado, entre comportamientos co-
lectivos e individuales, aspectos fa-
miliares y comunitarios; sin aludir a 
las diferencias de género e historias 
de vida de quienes agreden o son 
víctimas y sin considerar la cultura 
patriarcal y las relaciones interper-
sonales.

De lo anterior es complejo aplicar este 
concepto en nuestro contexto social, dado que 
nuestro país sufrió durante décadas un conflic-
to armado que causó grandes heridas y traumas 
de las que el país se ha intentado recuperar, 
ello ha dejado numerosas secuelas en la socie-
dad colombiana, gran parte del presupuesto de 
la nación fue destinado para el financiamiento 
de la defensa lo que descuidó en parte el for-
talecimiento de la estructura socioeconómica, 
se llegó a una incapacidad por parte del Estado 
para satisfacer necesidades básicas como salud, 
educación, vías de acceso, rural, acceso a agua 
potable, energía eléctrica entre otros, el sector 
campesino es  quizá uno de los sectores que 
más sufrió los flagelos de la violencia, aumen-
tando con ello las brechas de desigualdad social 
entre sector el urbano y rural .

Retomando acerca de la personalidad esta 
surge como concepto abstracto que da al ser 
humano un conjunto de características y cuali-
dades que hacen de cada sujeto un ser único e  
irrepetible frente a los otros. Estas característi-
cas y cualidades se ven influenciadas por la his-
toria, las costumbres, la cultura y el contexto de 
cada individuo; a su vez influyen factores como 
la política social, la religión, la economía, la fa-
milia, el contexto escolar, entre otros, los cua-
les  forjan valores esenciales para la vida y dejan 
huella en cada uno, estos valores  y actitudes 
forjados influyen positiva o negativamente en 
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su personalidad, en su carácter; y por supuesto 
en su interacción con los demás. Por su parte el 
ministerio de educación nacional consciente de 
la necesidad de formar ciudadanos con  habili-
dades y competencias para la vida  publicó dos 
cartillas en el año 2016 que  contienen orienta-
ciones para la institucionalización de las compe-
tencias ciudadanas, así mismo plantea el deber 
desarrollar en todos los estudiantes las habilida-
des, conocimientos necesarios y las destrezas 
para construir una ciudadanía democrática y 
activa, de igual manera parte de la premisa del 
convencimiento  que el desarrollo humano re-
quiere de unos ciudadanos respetuosos del bien 
común que sepan encontrar, valorar y proteger 
la riqueza que hay en la diversidad y de esta ma-
nera promover la participación activa de todos 
y todas  en la construcción del estado social de 
derecho consagrado en la constitución nacional, 
adoptando lo anterior se hace  necesario que 
desde las instituciones educativas y específica-
mente el aula de clase sea considerado no como 
un lugar donde sólo los estudiantes aprenden 
conocimientos básicos en asignaturas  concre-
tas , sino como un espacio privilegiado para el 
proceso de aprendizaje de competencias ciuda-
danas, pues además de ser un lugar donde se 
desarrolla el proceso formativo en las área aca-
démicas, también es un espacio donde se ocupa 
la mayor parte del tiempo de los estudiantes y 
es así como se debe promover el clima escolar 
y el desarrollo de la sana convivencia, así mismo 
se deben suscitar ambientes de aprendizaje de-
mocráticos, pacíficos e incluyentes y que entren 
relación con los demás ambientes de aprendiza-
je de los estudiantes.  

La familia como primera educadora del ser hu-
mano

Para Runte Geidel Ariadne (2014) 

…La familia es el primer ambiente 
donde se desarrolla la educación 
humana, por lo tanto, es el ámbi-
to más importante. La educación 
dada por la familia aporta tanto una 
estructura mental como la madu-
ración afectiva del ser humano, las 
cuales condicionan todo el desarro-
llo futuro y determinan cada indivi-
duo, tanto su constitución personal 
como su adaptación a la sociedad 
donde está inserido. Las dificultades 
familiares suelen afectar a los indi-

viduos en cuanto al aparecimiento 
de trastornos comportamentales, 
sociales e incluso psicológicos. 

Históricamente, la familia es considerada 
núcleo de la sociedad donde a partir de las re-
laciones interpersonales de los individuos que 
la fundan, existe la función de ser procreadora 
para el mantenimiento de la especie, fruto de 
esta son los hijos, quienes a futuro serán los 
nuevos ciudadanos.

La educación durante sus primeros años 
de vida es una función que por tradición recae 
sobre el seno familiar, pero dicha función está 
condicionada por factores internos y externos 
del contexto familiar, estos pueden ser de carác-
ter socio económico, de carencia afectiva y de 
falta de oportunidades, en Colombia se eviden-
cia que con un salario mínimo no es posible sos-
tener una familia por lo que otros integrantes de 
la familia deben salir en busca de oportunidades 
con el propósito de asegurar la sostenibilidad, 
además de ello el estrato socio económico ur-
bano en el cual conviva el asentamiento familiar, 
hace que otros problemas como hurtos, consu-
mo de sustancias psico activas, violencia sexual, 
agresión física, entre otros, constituyen un fac-
tor de riesgo para el aprendizaje del menor, por 
lo que está también en peligro su formación en 
valores para el ejercicio de una ciudadanía res-
ponsable en el futuro, una alternativa que pue-
de incidir en un cambio sustancial es la puesta 
en marcha de acciones que fortalezcan la peda-
gogía familiar, vista esta como una ciencia que 
se ocupa de la correcta educación en valores y 
de convivencia social.

 Según Valencia, María en su publicación, 
la familia: un agente pedagógico para la cons-
trucción de la infancia, afirma, 

…La vida en familia no cuenta enton-
ces, con una estructura pedagógica 
o modelo educativo, antes bien, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
se genera según la necesidad del 
momento; por lo tanto, puede tener 
o no una intención educativa, lo que 
sí es verídico es la relación de los 
sujetos con unos contenidos parti-
culares y en un momento cotidiano, 
permite la consolidación de unos 
procesos de enseñanza y aprendiza-
je. En la familia, las prácticas educa-
tivas se construyen en el marco de 
sus relaciones cotidianas, y se ha-
cen posibles a través de encuentros 
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conversacionales o dialógicos en los 
que confluyen las palabras, las ex-
presiones y los silencios alrededor 
de un contenido o un texto compar-
tido entre los integrantes del grupo 
familiar (Rodríguez, 2011, p. 68).

A nivel internacional Calvo, Verdugo y 
Amor (2016), en su artículo la participación fa-
miliar es un requisito imprescindible para una 
escuela inclusiva,

Para formar ciudadanos del siglo 
XXI, autónomos y responsables que 
trabajan para alcanzar una sociedad 
más justa e inclusiva, el papel de las 
familias ha de pasar de ejercer un 
rol de clientes a un rol de personas 
implicadas y comprometidas en el 
diseño de una escuela para todos y 
trabajar en la escuela que sueñan y 
quieren para sus hijos en la que to-
dos, profesionales, familia y comu-
nidad, junto al alumnado colaboren 
en su organización, gestión y desa-
rrollo.

Con la puesta en marcha de la escuela de 
padres ley 25 de 2020 se estableció:

La participación de los padres, madres de 
familia y cuidadores de los niños, niñas y ado-
lescentes en su formación integral: académica, 
social, de valores y principios de los estudiantes 
de preescolar, básica y media en las institucio-
nes educativas públicas y privadas.

En esta medida las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas han de contribuir 
al desarrollo integral del alumnado, trabajando 
junto a la familia y de esta manera ofrecer a la 
sociedad una propuesta educativa de calidad 
que brinde con certeza la formación de ciuda-
danos del futuro, con valores y competencias 
deseadas. 

Según Herrera López y otros, en su artículo 
efectos de la pauta de crianza sobre los roles de 
la violencia escolar (2022) propone,

...La necesidad de diseñar, desa-
rrollar e implementar estrategias, 
planes de acción preventiva o pro-
gramas encaminados a orientar y 
educar a los progenitores para que 
eviten o disminuyan la práctica de 
las pautas autoritaria y negligente, 
e incrementen la pauta de crianza 
democrática, que favorece la salud 

emocional y psicológica de sus hijos 
e hijas; disminuyendo así la proba-
bilidad de que se impliquen en con-
ductas agresivas con sus iguales en 
la escuela.

Con ello se evidencia la necesidad imperio-
sa de incluir a la familia como sujeto activo en la 
educación de sus hijos e hijas y no delegar todo 
el trabajo a las instituciones educativas, pues en 
ambos escenarios los jóvenes pasan gran parte 
de su tiempo desde la infancia hasta la adoles-
cencia debiendo realizar una correcta articula-
ción de acciones prácticas para lograrlo, de ello 
depende forjar personalidades esperadas hacia 
el futuro. 

Desintegracion social un enemigo silencioso

En las últimas décadas la población civil 
colombiana ha enfrentado diferentes eventos 
adversos que van en contravía de la prosperidad 
general y de la construccion de una sociedad 
justa y equitativa, dichos factores han incidido 
directamente en la cotidianidad de  la sociedad, 
desarrollando grandes maquinarias de delin-
cuencia y de desmoronamiento de la conviven-
cia social, disparando los altos índices de delin-
cuencia a nivel nacional, lo que ha afectado en 
gran medida el contexto social en el cual crecen 
nuestros niños y niñas, en tal medida, la socie-
dad lucha por ser un escenario que brinde fa-
cilidades y oportunidades de crecimiento para 
todos y todas, sin embargo a pesar de las múl-
tiples estrategias diseñadas para generar espa-
cios seguros para los niños y niñas existe aún la 
intención de lucrarse económicamente sin tener 
en cuenta el perjuicio social que produce. Esta 
condición no es propia de la sociedad colombia-
na, también está presente en otros países de La-
tinoamérica, tal como lo afirma Gómez Sánchez 
Edwin (2020) en su artículo:  Descomposición 
social como génesis de la conducta antisocial. 

…La sociedad es vulnerable a las si-
tuaciones actuales del país, y que 
por ser una problemática latente 
se desarrollan percepciones trans-
gresoras como mecanismo de des-
plazamiento de frustraciones hacia 
receptores. Las percepciones han 
generado indiferencia social por las 
circunstancias que se acontecen en 
la población, estas crisis circuns-
tanciales han traído como conse-
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cuencia la violencia, drogadicción, 
inhibición de valores, corrupción, 
desempleo, delincuencia, impuni-
dad e indiferencia social producto 
de la normalización y permisividad 
de las disfunción y mala regulación 
de los organismos familiares e insti-
tucionales del país.

Para Moreno Acero Iván Darío y otros, 
(2021) El conflicto armado colombiano

…Ha resquebrajado el tejido social, 
es decir, ha debilitado los sistemas 
de valores, creencias y la capacidad 
de acción y de reinvención política 
de los ciudadanos (Villa 2016) Con-
siguió fragmentar el Estado y soca-
var la capacidad de gobernabilidad, 
el respeto de los derechos básicos y 
minó las garantías de un desarrollo 
ecuánime y justo en todo el territo-
rio, especialmente en las zonas rura-
les del país, que quedaron en medio 
del fuego cruzado, zonas paraesta-
tales contraladas por el miedo, el 
terror y la política del exterminio 
que cada grupo armado ilegal o de 
la fuerza pública ha utilizado para 
ejercer control (Ortiz 2010)Sin em-
bargo, desde hace muchos años el 
conflicto no es exclusivo de las zo-
nas rurales o selváticas del país. Se 
ha adentrado en las ciudades y, lo 
más grave, en la cotidianidad fami-
liar, modificando sus rituales y diná-
micas cotidiana (Meléndez, Pater-
mina y Velásquez 2018) 

Una de las principales consecuencias del 
conflicto armado colombiano ha sido la desin-
tegración familiar, que, como institución social 
protegida por la constitución política de 1991, 
ha sido la más golpeada y vulnerada ya que 
afecta a cada uno de los miembros que la com-
ponen, así mismo Moreno Acero y otros, conti-
núan afirmando

…Cuando la familia se desintegra por 
el conflicto armado se incrementa la 
fragilidad psicológica, la vulneración 
de los derechos, aumenta el daño y 
el deterioro de la dignidad humana, 
se afecta, en definitiva, lo genuina-
mente humano, pues los más vul-
nerables (niños, jóvenes y adultos 

mayores) dejan de contar con el 
principal sistema capaz de garanti-
zar recursos emocionales, políticos, 
educativos y económicos.

En síntesis el ser humano necesita del apo-
yo familiar para lograr su desarrollo personal, 
cualquier intento que ponga en riesgo el apo-
yo moral e incondicional de la familia coloca en 
riesgo inmediato el futuro del ser, es por ello 
que tanto la sociedad como el estado colom-
biano han de adelantar estrategias en miras a 
proteger la institución familiar y a partir de ello 
diseñar mecanismos que ayuden a las familias 
en su función de ser educadoras y promover 
más espacio de participación e integración fami-
liar, en base a esto se saluda con buenos ojos 
la reducción de la jornada laboral en Colombia 
con este propósito, según la ley 2101 de 2021, 
que pasa la jornada laboral máxima de 48 horas 
semanales para disminuirla de manera gradual a 
42 horas semanales. 

Plan decenal de educación 2016 -2026

El plan decenal de educación nace como 
hoja de ruta y camino hacia la calidad y la equi-
dad, teniendo en cuenta la educación como un 
derecho fundamental en nuestro país, el artí-
culo 67 de la C.P. define la educación como un 
servicio público que tiene una función social, 
favorece el acceso del conocimiento para todos, 
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes 
y valores de la cultura ciudadana, es así como 
el plan decenal de educación trabaja en fortale-
cer diez lineamientos estratégicos para el desa-
rrollo, dentro del cual están llamados todos los 
colombianos a nivel municipal, departamental y 
nacional; gran parte de este lineamiento busca 
garantizar el acceso a la educación para los ni-
ños y niñas de este país.

Según el documento plan decenal de edu-
cación 2016-2026 entre otros lineamientos pro-
pone: 

Aunar esfuerzos entre la familia, la 
sociedad y el estado como corres-
ponsables en la contribución y par-
ticipación para garantizar el derecho 
a la educación, promover el pleno 
desarrollo humano y la generación 
de conocimiento a través de una 
educación de calidad pertinente a 
los contextos sociales, económicos, 
ambientales y culturales en con-
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cordancia con la visión 2026, im-
plementar una formación integral, 
permanente para la ciudadanía, 
a través del desarrollo de compe-
tencias ciudadanas, comunicativas 
y habilidades socio emocionales y 
competencias ciudadanas para la 
convivencia científica, fomento de la 
cultura del amor, de la paz, el res-
peto, la responsabilidad social, la no 
violencia y la vivencia de los valores. 

Formación ciudadanos competentes, una 
apuesta hacia el futuro

Las competencias ciudadanas son el con-
junto de conocimientos y de habilidades cogni-
tivas, emocionales y comunicativas que, articu-
lados entre sí hacen posible que el ciudadano 
actúe de manera constructiva en la sociedad de-
mocrática: para el ministerio de educación na-
cional colombiano (MEN) formar para la ciuda-
danía se constituye en un desafío, que hay que 
asumir con miras al futuro de los niños, niñas y 
adolescentes, así como lo afirma el documento: 
formar para la ciudadanía si es posible, 

…Formar para la ciudadanía es un 
trabajo de equipo y no hay que de-
legarlo solamente a la escuela y la 
familia. Se aprende también por la 
calle, en los medios de comunica-
ción, en las relaciones entre el Esta-
do y la sociedad civil y en cualquier 
situación comunitaria. Todos esos 
son los textos vivos que leen nues-
tros jóvenes. Pero lo importante es 
traer estos mensajes al aula y al ho-
gar y reflexionar sobre ellos.

Esta investigación se ha centrado en la ne-
cesidad en que los niños, niñas, jóvenes y ado-
lescentes adquieran habilidades para la vida, en-
focadas hacia lograr una ciudadanía responsable 
y el rol del sistema educativo para lograrlo, se-
gún el documento anteriormente mencionado, 
ser competente significa saber y sabe hacer. La 
competencia implica poder usar el conocimien-
to en la realización de acciones o productos (ya 
sean abstractos o concretos) 

Al ser los niños, niñas y adolescentes suje-
tos en formación en cualquier tipo de contexto, 
lo son también sujetos de construccion de com-
petencias; en este orden de ideas, según Argu-
dín, Yolanda,
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Las competencias, al igual que las actitu-
des, no son potencialidades a desarrollar por-
que no son dadas por herencia, ni se originan 
de manera congénita, sino que forman parte de 
la construcción persistente de cada persona, de 
su proyecto de vida, de lo que quiere realizar o 
edificar y de los compromisos que derivan del 
proyecto que va a realizar. La construcción de 
competencias debe realizarse con una comuni-
dad específica, es decir desde los otros y con los 
otros (entorno social), respondiendo a las nece-
sidades de los demás y de acuerdo con las me-
tas requerimientos y expectativas cambiantes 
de una sociedad abierta. 

Así las cosas, es necesario que tanto la fa-
milia, la escuela y la sociedad definan qué tipo 
de ciudadano desean formar y desplegar todo 
un sinnúmero de actividades enmarcadas hacia 
el fortalecimiento de esas habilidades y compe-
tencias de los jóvenes en construcción.

Para Martínez de Padrón Tania Margarita, 

…La escuela no solo basa su evolu-
ción en el proceso de enseñanza de-
las letras y contenidos programados 
de acuerdo a la edad y el grado, es 
una institución que permite la cons-
trucción colectiva de las normas, 
valores y principios para y desde la 
convivencia, de tal manera que es 
forjadora de elementos fundamen-
tales para asumir de manera respon-
sable la enseñanza de la democracia 
y la participación ciudadana, de tal 
manera que constantemente debe 
ofrecer la enseñanza de un buen 
ciudadano, en el contexto social tra-
dicional, y ahora con el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el comportamiento 
ajustado al respeto en las diferentes 
redes sociales.

En virtud de lo anterior emerge un nuevo 
contexto, el cual en los últimos tiempos ha in-
fluido en la formación de los niños, niñas y ado-
lescentes, así como de la comunidad en general, 
tal como lo es el contexto de la virtualidad, a la 
que todos tenemos acceso a un sinnúmero de 
contenidos positivos o negativos que necesitan 
de una correcta supervisión de los docentes y 
de los padres de familia para enseñar a utilizar 
correctamente el uso de las redes sociales con 
el propósito de promover la inclusión y al mismo 
tiempo evitar que sea utilizado como mecanis-
mo de ciberbullying.
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De esa manera, se habla mucho por este 
tiempo del empoderamiento necesario que de-
ben tener los estudiantes para que puedan ser 
sujetos constructivos de la sociedad en la que 
viven y se hace un llamado adicional, no para 
que sean ciudadanos meros, sino que sean tam-
bién ciudadanos digitales, en este sentido la 
UNESCO, la ciudadanía digital, 

…Busca empoderar a los estudiantes en 
todos los ámbitos de la vida, con el fin de que 
alcancen sus metas personales, sociales, ocupa-
cionales y educativas y estén en mejores condi-
ciones de participar en la comunidad. Se trata 
de un derecho básico en un mundo digital, que 
promueve la inclusión social de todas las nacio-
nes.

Ante este nuevo contexto se hace nece-
sario que la responsabilidad compartida para 
la construcción en valores y la educación para 
la ciudadanía por cada uno de los actores que 
en ella intervienen no sea un tema utópico, sino 
que pase a acciones concretas que permitan 
que cada pueblo y nación construyan el ciuda-
dano del futuro.

III. REFLEXIONES FINALES

La formación de ciudadanos ha de ser un 
esfuerzo no solo de las instituciones educativas 
sino también han de intervenir en él la familia 
como base de la sociedad, gestora de la vida y 
educadora en principios y valores, de igual for-
ma ha de participar la sociedad  brindando es-
pacios de intervención         activa y reflexiva 
que promuevan la participación de los derechos 
humanos; surge también el internet como con-
texto virtual, en el cual los jóvenes interactúan 
a través de diferentes plataformas. . La corres-
ponsabilidad ha de ser un factor clave y de éxito 
siempre y cuando se trabaje participativamente 
y en función del equilibrio, pensando siempre 
en la formación de los futuros ciudadanos que 
garantizarán la armonía y el bienestar social que 
todos buscamos y no solamente como un ideal 
o utopía en la cual no sea simplemente un do-
cumento plasmado sino también pasar a hechos 
concretos que permitan su ejecución.
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RESUMEN

El presente artículo se centra en el análisis de la praxis pedagógica y su gestión del conoci-
miento en entornos educativos contemporáneos. Su objetivo principal es profundizar en la 
comprensión de este fenómeno y resaltar su influencia crucial en la formación docente y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación integra perspectivas variadas y relevan-
tes en el ámbito educativo. Autores como Achhab (2022) enfatizan la importancia de ele-
mentos clave para la educación a distancia, como el rol del estudiante, docente y recursos, 
para lograr una enseñanza efectiva fuera del aula. Además, Ávalos, Nagore, & Ajenjo (2021) 
destacan la urgencia de adaptar sistemas educativos tras la pandemia, abogando por la fle-
xibilidad, inclusión y formación docente para enfrentar los nuevos desafíos educativos. El ar-
tículo aborda la relevancia de las teorías pedagógicas en la mejora educativa, como señalan 
Lindao, Jiménez, Alvarado, & Hidalgo (2023), resaltando la necesidad de su implementación 
personalizada para elevar la formación integral de los estudiantes. Por otro lado, Bastardo 
(2023) profundiza en la conceptualización de la pedagogía como ciencia educativa, vinculán-
dola con la experiencia previa en asignaturas pedagógicas y el uso de herramientas digitales. 
La metodología empleada abarca un análisis crítico y comprensivo de diversas fuentes, lo que 
proporciona una visión integral sobre la complejidad de los desafíos educativos actuales. Los 
resultados resaltan la importancia de la adaptación, transformación y una mayor integración 
entre teoría y práctica educativa para una praxis pedagógica más efectiva y adaptable a las 
demandas contemporáneas.

PEDAGOGICAL PRAXIS: FOUNDATIONS AND DIMENSIONS IN 
THE CURRENT EDUCATIONAL CONTEXT.

ABSTRACT

This article focuses on the analysis of pedagogical praxis and its management of knowledge in 
contemporary educational environments. Its main objective is to delve into the understanding 
of this phenomenon and highlight its crucial influence on teacher training and the teaching-
learning process. The research integrates varied and relevant perspectives in the educational 
field. Authors like Achhab (2022) emphasize the importance of key elements for distance edu-
cation, such as the role of the student, teacher, and resources, to achieve effective teaching 
beyond the classroom. Additionally, Ávalos, Nagore, & Ajenjo (2021) highlight the urgency 
of adapting educational systems after the pandemic, advocating for flexibility, inclusion, and 
teacher training to face new educational challenges. The article addresses the relevance of 
pedagogical theories in educational improvement, as highlighted by Lindao, Jiménez, Alvara-
do, & Hidalgo (2023), emphasizing the need for their personalized implementation to enhan-
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I. INTRODUCCIÓN

La praxis pedagógica, arraiga-
da en los cimientos de la interacción 
humana, trasciende las variadas for-
mas de práctica social a lo largo de 
la historia. En el ámbito pedagógico, 
este concepto ha evolucionado bajo 
la influencia de Paulo Freire y su obra 
“Pedagogía del oprimido”, impulsando 
una visión consciente y comprometida 

con la realidad, en contraposición a la 
pedagogía bancaria, que restringe la 
generación de conocimiento propio y 
perpetúa la reproducción acrítica de 
información.

En busca de transformar la pra-
xis docente en concordancia con un 
modelo socio-crítico, la praxis peda-
gógica busca la innovación en los re-
cursos educativos fundamentales y la 
explicitación de objetivos y metodo-
logías en los entornos de enseñanza 
(Gómez, 2021; Guzmán, 2017). Este 

RÉSUMÉ

Cet article se concentre sur l’analyse de la praxis pédagogique et de sa gestion des connaissan-
ces dans les environnements éducatifs contemporains. Son objectif principal est d’approfondir 
la compréhension de ce phénomène et de mettre en évidence son influence cruciale sur la for-
mation des enseignants et le processus d’enseignement-apprentissage. La recherche intègre 
des perspectives variées et pertinentes dans le domaine éducatif. Des auteurs tels que Achhab 
(2022) soulignent l’importance d’éléments clés pour l’enseignement à distance, tels que le rôle 
de l’étudiant, de l’enseignant et des ressources, pour atteindre un enseignement efficace au-
delà de la salle de classe. De plus, Ávalos, Nagore, & Ajenjo (2021) mettent en avant l’urgence 
d’adapter les systèmes éducatifs après la pandémie, préconisant la flexibilité, l’inclusion et la 
formation des enseignants pour faire face aux nouveaux défis éducatifs. L’article aborde la 
pertinence des théories pédagogiques dans l’amélioration de l’éducation, comme le soulig-
nent Lindao, Jiménez, Alvarado, & Hidalgo (2023), en soulignant la nécessité de leur mise en 
œuvre personnalisée pour améliorer la formation globale des étudiants. D’autre part, Bastar-
do (2023) approfondit la conceptualisation de la pédagogie en tant que science éducative, en 
la reliant à l’expérience antérieure dans les matières pédagogiques et à l’utilisation d’outils 
numériques. La méthodologie utilisée englobe une analyse critique et complète de diverses 
sources, offrant une vue intégrée de la complexité des défis éducatifs actuels. Les résultats 
mettent en évidence l’importance de l’adaptation, de la transformation et d’une plus grande 
intégration entre la théorie et la pratique éducative pour une praxis pédagogique plus efficace 
et adaptable aux exigences contemporaines.
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PRAXIS PÉDAGOGIQUE : FONDAMENTAUX ET DIMENSIONS 
DANS LE CONTEXTE ÉDUCATIF ACTUEL.

ce students’ comprehensive education. On the other hand, Bastardo (2023) delves into the 
conceptualization of pedagogy as an educational science, linking it to previous experience in 
pedagogical subjects and the use of digital tools. The methodology used encompasses a criti-
cal and comprehensive analysis of various sources, providing an integrated view of the com-
plexity of current educational challenges. The results highlight the importance of adaptation, 
transformation, and greater integration between theory and educational practice for a more 
effective pedagogical praxis adaptable to contemporary demands.

Anni Espinoza
La praxis pedagógica: fundamentos y dimensiones en el contexto educativo actual.
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enfoque se convierte en un objetivo vital en un 
contexto educativo en constante cambio, donde 
la enseñanza ha evolucionado hacia la prepara-
ción integral de individuos para enfrentar desa-
fíos actuales y futuros en la sociedad (Hernán-
dez y Ospina, 2020; Sevillano y Gonzalez, 2019).

La evolución de la educación, con sus 
propósitos fundamentales de transmitir co-
nocimientos, desarrollar habilidades y com-
petencias, y formar individuos para la vida en 
sociedad, se ha traducido en una constante 
adaptación a las demandas cambiantes (Aráne-
ga, 2022). Esta evolución ha impulsado prácticas 
educativas que buscan la calidad, la inclusión y 
la equidad para todos, con énfasis en competen-
cias clave y en la integración de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) (Hernández 
y Ospina, 2020; Aránega, 2022).

Sin embargo, la transformación educativa 
hacia modelos más inclusivos y eficaces, espe-
cialmente a través de la integración de la tec-
nología, presenta desafíos significativos. Esto 
incluye la formación docente en competencias 
digitales, la implementación de prácticas pe-
dagógicas efectivas mediadas por las TIC y la 
adaptación a un enfoque educativo centrado en 
la persona (Gómez, 2021; Sevillano y Gonzalez, 
2019; Guzmán, 2017).

En respuesta a estas demandas, el presen-
te artículo tiene como objetivo principal explo-
rar y analizar la relación intrínseca entre la pra-
xis pedagógica, la gestión del conocimiento y 
la formación docente en los actuales contextos 
educativos. Se organiza en diferentes secciones: 
introducción, marco teórico, metodología, re-
sultados y discusión.

El marco teórico abordará las principales 
teorías y conceptos relacionados con la praxis 
pedagógica, la gestión del conocimiento y los 
enfoques contemporáneos de formación do-
cente (Aránega, 2022). La metodología descri-
birá la estrategia de revisión bibliográfica y el 
análisis crítico de las fuentes consultadas. Los 
resultados y la discusión ofrecerán una síntesis 
y análisis de los hallazgos relevantes, proporcio-
nando una visión integral de la temática aborda-
da (Hernández y Ospina, 2020; Guzmán, 2017).

Este artículo busca contribuir al enten-
dimiento profundo de la praxis pedagógica y 
su gestión axiológica del conocimiento en los 
contextos educativos actuales, destacando su 
importancia en la formación de docentes y su 
influencia en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.

II. MARCO TEÓRICO

El paisaje actual de las corrientes pedagó-
gicas actuales representa un vasto y enrique-
cedor legado compuesto por una variedad de 
estudios de investigación y experiencias educa-
tivas prácticas. Estas contribuciones han profun-
dizado considerablemente nuestra compren-
sión del proceso educativo, específicamente en 
relación con la enseñanza y su aplicación directa 
en la práctica.

Estas corrientes pedagógicas, marcadas 
por su diversidad y avanzada naturaleza, abar-
can una pluralidad de visiones, propuestas edu-
cativas y enfoques teóricos y metodológicos. 
Este rico cuerpo teórico se centra en cómo se 
lleva a cabo y se desarrolla el proceso de apren-
dizaje, cómo se construye el conocimiento en 
los individuos y cómo estos modelos pedagógi-
cos pueden adaptarse e implementarse en una 
amplia gama de contextos educativos.

En la actualidad, la diversidad de estas co-
rrientes pedagógicas refleja la multiplicidad de 
enfoques e ideas que exploran el complejo fe-
nómeno del aprendizaje. Cada una ofrece una 
perspectiva única sobre la educación, desde los 
métodos específicos de enseñanza hasta las cir-
cunstancias en las que se produce este proceso. 
Asimismo, estas corrientes proporcionan una 
variedad de estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje que trascienden lo convencional, abordan-
do la complejidad inherente a la educación.

El enriquecimiento profundo y diverso que 
estas corrientes aportan a nuestra comprensión 
del proceso de enseñanza y aprendizaje es con-
siderable. Sirven de fuente de inspiración, pro-
porcionando una dirección valiosa y una base 
sólida para avanzar en la práctica educativa. Por 
un lado, nos permiten comprender cómo se de-
sarrolla el aprendizaje a nivel neurocognitivo y 
psicológico. Por otro lado, ofrecen formas de 
entender cómo se construye el conocimiento en 
la mente de cada individuo.

Además, estas corrientes nos guían en la 
implementación práctica de estas teorías y en-
foques en una variedad de entornos educativos. 
Permiten la exploración, comprensión e imple-
mentación de prácticas educativas adaptables 
que se ajustan a la diversidad de los estudiantes 
y a sus necesidades individuales de aprendiza-
je. Esto se vuelve aún más crucial en el contexto 
actual, donde la diversidad y la inclusión son as-
pectos fundamentales en la labor educativa.

La diversidad, la innovación y la adaptabi-
lidad se destacan como características principa-
les de estas corrientes contemporáneas. Al pro-
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porcionar múltiples visiones, estas corrientes 
nos permiten comprender el proceso educativo 
desde perspectivas diversas, ampliando nuestra 
comprensión de la pedagogía e inspirándonos a 
seguir innovando en nuestra práctica educativa.

Pedagogía constructivista

La pedagogía constructivista, influenciada 
por destacados autores como Carretero (2009) y 
respaldada por una diversidad de perspectivas, 
sostiene una visión única sobre el aprendizaje. 
Esta teoría postula que el proceso de aprendiza-
je es activo, interesante e interrelacionado, im-
plicando que los alumnos no son simples recep-
tores pasivos, sino que tienen un rol activo en 
la formulación y construcción de nuevas ideas 
y conceptos basados en su experiencia previa. 
Se destaca el papel preponderante del estudian-
te en este enfoque educativo, el cual enfatiza la 
adaptación de las estrategias pedagógicas a los 
intereses personales, las necesidades individua-
les y las experiencias previas del alumno (Cas-
sian, Eguis, España y Morales, 2023).

En esta corriente, el constructivismo en el 
ámbito pedagógico se define como un enfoque 
donde se proveen a los alumnos las herramien-
tas necesarias para que ellos mismos puedan 
desarrollar procesos mentales para resolver 
problemas pertinentes (Guerrero, 2022). Esta 
perspectiva encuentra apoyo en diversas voces 
autorizadas, como la de Piaget (1952), quien su-
braya que el constructivismo implica proporcio-
nar a los alumnos los medios para abordar men-
talmente la solución de problemas relevantes.

Asimismo, el enfoque constructivista ha 
sido analizado desde distintas ópticas, como lo 
señala Hernández (2008), quien examina siete 
propuestas constructivistas y sus implicaciones 
educativas. Tovar (2001) agrega una dimensión 
al resaltar que los intereses de los niños están 
vinculados con las nociones que hayan adquiri-
do y sus disposiciones afectivas, aspectos que 
tienden a complementarse para lograr un mejor 
equilibrio.

Por otro lado, la teoría constructivista, pro-
movida principalmente por Piaget y Vygotsky, 
argumenta que el ser humano construye su pro-
pio conocimiento mediante la interacción con 
el entorno o a través de relaciones sociales, tal 
como afirman Cadena, Cano, Fuentes & Ramírez 
(2015). En esa misma línea, Perrenoud (2006), 
uno de los principales investigadores en este 
campo, señala que las competencias permiten 
afrontar situaciones complejas y construir res-

puestas adaptadas.
Estos enfoques y definiciones evidencian 

la riqueza y variedad de perspectivas dentro del 
constructivismo pedagógico, resaltando el papel 
activo del estudiante en la construcción de su 
conocimiento y su capacidad para afrontar de-
safíos educativos relevantes.

Conectivismo

El conectivismo, un enfoque pedagógico 
moderno propuesto por autores notables como 
Siemens (2010), representa una visión innova-
dora del aprendizaje, especialmente pertinente 
en los tiempos actuales. Destaca que el proce-
so de aprendizaje se desarrolla en entornos ca-
racterizados por una información en constante 
cambio y evolución. Este paradigma educativo 
enfatiza la importancia de las conexiones inte-
rrelacionadas entre ideas y conceptos, siendo 
estas conexiones un factor crucial para facili-
tar un aprendizaje continuo y la construcción 
de conocimiento significativo. En este contex-
to contemporáneo, la capacidad de establecer, 
administrar y mantener conexiones efectivas 
se convierte en una competencia fundamental 
para alcanzar un aprendizaje efectivo y durade-
ro.

Siemens (2006) introduce la teoría del Co-
nectivismo, una perspectiva educativa que sur-
ge de la observación sociológica de la sociedad 
conectada. Este texto explora cómo los cambios 
en la sociedad digital respaldan la necesidad de 
adoptar un enfoque educativo renovado (Sagar, 
2014). La teoría se basa en la idea fundamental 
de que el conocimiento se distribuye a través 
de una red de conexiones, lo que implica que el 
aprendizaje consiste en la habilidad para cons-
truir y navegar estas redes, según lo planteado 
por Downes (2007).

Siemens (2004) subraya que la probabili-
dad de que un concepto se conecte exitosamen-
te depende de la calidad de esas conexiones⁴. 
Además, un estudio realizado por el Grupo de 
Investigación en Educación y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación de Ecuador 
(UNAE) profundiza en los fundamentos didác-
ticos del uso de las TIC en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje (Cueva, García, & Martínez, 
2019). Este trabajo asume posturas teóricas que 
permiten comprender los elementos esencia-
les del conectivismo como enfoque pedagógi-
co para el uso efectivo de las TIC en la educa-
ción. Estos aportes respaldan la idea de que el 
conectivismo no solo es una teoría educativa, 
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sino también una guía práctica para el aprove-
chamiento de la tecnología en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Pedagogía crítica

La Pedagogía Crítica, impulsada por re-
conocidos autores como Wink (2005), emerge 
como una propuesta desafiante a los contex-
tos educativos prevalecientes. Esta teoría pe-
dagógica no solo se orienta hacia el desarrollo 
de la conciencia crítica en los estudiantes, sino 
que también procura cuestionar aspectos fun-
damentales de poder, justicia social, raza, clase 
y género dentro de la sociedad. Su propósito 
se extiende más allá de identificar desigualda-
des sociales, buscando activamente generar un 
cambio social positivo y sostenible.

Un estudio llevado a cabo en la Unidad 
Educativa Fiscal Costa Azul de Manta, Ecuador, 
analiza el impacto de la pedagogía crítica de 
Paulo Freire en el currículo. Busca fortalecer el 
pensamiento crítico entre los docentes y mejo-
rar la capacidad de resolución de problemas en 
los estudiantes (Lopez, 2019).

Desde una perspectiva teórica y funda-
mentada en autores como Giroux, McLaren, 
Freire, Mélich y Bárcena, se destaca la necesidad 
de incorporar la pedagogía crítica en Colombia. 
Se propone reflexionar sobre las prácticas peda-
gógicas y los desafíos que enfrenta en los con-
textos educativos (Ortega, 2009).

La cita de Freire (2006) enfatiza la necesi-
dad de fomentar una actitud crítica en los es-
tudiantes, comenzando por los educadores y 
resaltando la importancia de la reflexión y la ac-
ción en este proceso.

Elliott (1995) plantea la falacia de conside-
rar que la formación crítica se logra únicamente 
a través de la transmisión de información y el 
simple cambio de métodos de enseñanza, su-
brayando la necesidad de estrategias más pro-
fundas para cultivar el pensamiento crítico.

McLaren (1994) reflexiona sobre el papel 
de los educadores en un contexto de poder y 
privilegio, abogando por una pedagogía crítica 
que desafíe las estructuras sociales y promueva 
la ética, la compasión y la justicia social como pi-
lares fundamentales de la transformación edu-
cativa.

Estas distintas aproximaciones y reflexio-
nes evidencian la diversidad de perspectivas 
y retos que rodean a la pedagogía crítica, invi-
tando a repensar el papel de la educación en la 
transformación social y cultural.

Aprendizaje por investigación

El aprendizaje por investigación es una 
metodología educativa que busca que los estu-
diantes adquieran conocimientos y compren-
dan conceptos científicos a través de su propia 
exploración, cuestionamiento y participación 
activa en el proceso de aprendizaje. Esta me-
todología promueve que los alumnos no solo 
sean receptores pasivos de información, sino 
que sean protagonistas en la construcción de su 
conocimiento mediante la indagación y la expe-
rimentación.

Según Santana-Vega, Suárez-Perdomo, & 
Feliciano-García (2020), el aprendizaje basado 
en la investigación (ABI) se centra en la cons-
trucción del conocimiento y su efecto en estu-
diantes universitarios de ciencias sociales y de la 
salud. Esta metodología busca generar un mayor 
pensamiento crítico en los estudiantes y mejo-
rar sus habilidades de resolución de problemas.

Por otro lado, Ardila, Pérez-Acosta, & Gu-
tiérrez (2005) destacan que el aprendizaje por 
investigación ha sido ampliamente explorado en 
la psicología. Estudios publicados en revistas de 
psicología en español muestran un interés espe-
cífico en la psicología del aprendizaje y su análi-
sis cualitativo.

En resumen, el aprendizaje por investi-
gación se enfoca en fomentar la curiosidad, la 
experimentación activa y el pensamiento crítico 
de los estudiantes, permitiéndoles construir su 
conocimiento a partir de su propia indagación 
y participación activa en el proceso educativo.

Gamificación educativa

La gamificación educativa es una corriente 
innovadora en el ámbito educativo, aplaudida 
por Márquez et al. (2021), que integra elemen-
tos propios de los juegos en entornos educativos 
convencionales y no convencionales. Su propó-
sito principal es desafiar los paradigmas tradi-
cionales de enseñanza, buscando incrementar 
la motivación, el compromiso y la interactividad 
durante el proceso de aprendizaje. Esta meto-
dología pretende transformar la educación en 
una experiencia más dinámica y apasionante, 
donde los estudiantes se involucren de manera 
activa como jugadores.

En este sentido, las publicaciones indexa-
das y análisis cienciométricos han respaldado y 
ampliado el concepto de gamificación en la edu-
cación. VÁSQUEZ (2021) define la gamificación 
como el uso de elementos de juegos en contex-
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tos no lúdicos, subrayando su eficacia para esti-
mular la motivación y el rendimiento académi-
co. Esta perspectiva hace hincapié en las teorías 
psicológicas sobre la motivación y los marcos de 
diseño utilizados para crear estrategias gamifi-
cadas, incluyendo taxonomías de jugadores y 
elementos de juegos aplicados en la construc-
ción de sistemas gamificados.

Asimismo, diferentes análisis cienciométri-
cos realizados por Ortiz-Colón, Jordán, & Agredal 
(2018), Parra-González & Segura-Robles (2019) 
han explorado las publicaciones indexadas en 
Web of Science (WoS) sobre la gamificación en 
educación. Estos estudios han revisado diversas 
categorías y metodologías emergentes, reflejan-
do el creciente interés en este campo.

Además, Ortiz-Colón, Jordán, & Agredal 
(2018) han evaluado 37 experiencias de gami-
ficación en contextos educativos, destacando su 
impacto positivo en la motivación de los estu-
diantes y la inclusión de elementos lúdicos en la 
enseñanza.

Estas investigaciones refuerzan la relevan-
cia y el interés creciente en la gamificación edu-
cativa, subrayando su potencial para revitalizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje al fomen-
tar una mayor motivación y compromiso por 
parte de los alumnos.

Estas teorías pedagógicas actuales, desde 
sus diferentes enfoques, visiones y propuestas, 
tienen la premisa compartida y fundamental de 
un aprendizaje activo y relevante, donde el estu-
diante pasa de ser un sujeto pasivo a ser el actor 
principal en el proceso educativo. Su diversidad 
refleja no solamente la evolución y cambio en 
la pedagogía, sino también el amplio rango de 
perspectivas y estrategias para enfrentar desa-
fíos de la enseñanza y el aprendizaje en contex-
tos socioeducativos cada vez más variados y en 
movimiento constante.

Vinculación de Teorías Pedagógicas Con-
temporáneas con Desafíos Educativos Actuales: 
Una Mirada Integra

Las corrientes pedagógicas presentadas 
ofrecen perspectivas valiosas para abordar los 
desafíos educativos contemporáneos. Cada en-
foque provee herramientas y estrategias que 
pueden contribuir significativamente a superar 
retos fundamentales en el ámbito educativo ac-
tual.

El constructivismo, al centrarse en el papel 
activo del estudiante en la construcción de su 
conocimiento, puede mitigar la brecha digital al 
fomentar un aprendizaje participativo y adapta-
ble a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 
Además, promueve la autonomía y la autorregu-

lación, aspectos fundamentales en la educación 
a distancia, al capacitar a los estudiantes para 
gestionar su propio aprendizaje.

El conectivismo, al destacar la importancia 
de las conexiones entre ideas y personas, ofrece 
una visión valiosa para abordar la brecha digital 
al enfocarse en el uso efectivo de la tecnología 
como herramienta de aprendizaje. Asimismo, 
destaca la relevancia de desarrollar habilidades 
del siglo XXI, como el pensamiento crítico y la 
alfabetización digital, necesarias para navegar y 
comprender entornos de información comple-
jos.

Por otro lado, la pedagogía crítica, al cues-
tionar las estructuras sociales y promover la 
justicia social, aborda la motivación estudiantil 
al fomentar un ambiente educativo inclusivo y 
equitativo. Además, impulsa la reflexión sobre la 
diversidad cultural y la importancia de abordar 
temas relevantes para los estudiantes, lo que 
puede ser fundamental en la motivación y com-
promiso de estos.

En el caso del aprendizaje por investiga-
ción, su enfoque en la exploración, la expe-
rimentación y el pensamiento crítico puede 
fomentar habilidades necesarias para el siglo 
XXI, como la resolución de problemas y la crea-
tividad. Además, su énfasis en la curiosidad y la 
indagación proporciona herramientas valiosas 
para el desarrollo de habilidades investigativas 
en los estudiantes.

Finalmente, la gamificación educativa, al 
integrar elementos lúdicos en el proceso educa-
tivo, puede aumentar la motivación estudiantil 
al hacer que el aprendizaje sea más atractivo 
y participativo. Asimismo, ofrece herramientas 
para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, 
como el trabajo en equipo, la toma de decisio-
nes y la resolución de problemas, a través de la 
inmersión en experiencias educativas más diná-
micas y atractivas.

En resumen, cada corriente pedagógica 
presenta aspectos que pueden ser aplicados 
para abordar desafíos contemporáneos en la 
educación, como la brecha digital, la motivación 
estudiantil, el desarrollo de habilidades del siglo 
XXI y la educación a distancia. La combinación y 
adaptación de estas teorías pueden proporcio-
nar un enfoque integral y diverso para enfrentar 
los retos educativos actuales de manera efectiva 
y equitativa.

III. METODOLOGÍA

El presente artículo se fundamenta en un 
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enfoque metodológico de revisión sistemática 
de la literatura. Se realizó una búsqueda exhaus-
tiva y selectiva en bases de datos académicas 
reconocidas, tales como Dialnet, Scielo y Goo-
gle Académico, entre otras, utilizando palabras 
clave relacionadas con el tema central de estu-
dio, como “teorías pedagógicas”, “aprendizaje”, 
“educación”, “metodologías educativas contem-
poráneas”, entre otros términos pertinentes.

La selección de los estudios incluidos se 
basó en criterios predefinidos. Se consideraron 
artículos científicos, libros y otras publicaciones 
académicas que abordaran teorías pedagógicas 
contemporáneas, con un enfoque en corrientes 
educativas influyentes y ampliamente reconoci-
das en la literatura académica. La búsqueda ini-
cial se llevó a cabo considerando publicaciones 
desde el año 2000 hasta la fecha actual, con el 
objetivo de incluir investigaciones y tendencias 
recientes.

Se aplicaron filtros para asegurar la in-
clusión de estudios relevantes y de calidad. Se 
priorizó la inclusión de investigaciones origina-
les, revisiones sistemáticas, metaanálisis y tex-
tos académicos revisados por pares. Además, 
se consideraron estudios que proporcionaran 
información detallada y actualizada sobre las 
corrientes pedagógicas actuales, así como sus 
implicaciones prácticas en el entorno educativo.

El proceso de selección se llevó a cabo en 
varias etapas. En primer lugar, se realizó una re-
visión inicial de los títulos y resúmenes de los 
artículos obtenidos a través de la búsqueda bi-
bliográfica. Posteriormente, se procedió a una 
lectura completa de los artículos seleccionados, 
evaluando su pertinencia y calidad metodológi-
ca para su inclusión en esta revisión.

Además, se llevaron a cabo análisis compa-
rativos y se extrajeron los aspectos más relevan-
tes de cada teoría pedagógica, incluyendo sus 
fundamentos, aportes, limitaciones y posibles 
aplicaciones en el contexto educativo actual. Se 
realizó una síntesis de la información recopila-
da, identificando patrones comunes, diferencias 
significativas y aspectos relevantes de cada co-
rriente pedagógica, con especial énfasis en su 
relación con los desafíos educativos contempo-
ráneos.

Es importante destacar que esta revisión 
no pretende ser exhaustiva en cuanto a la inclu-
sión de todas las teorías pedagógicas existentes, 
sino más bien ofrece una mirada integral y analí-
tica de aquellas corrientes pedagógicas que han 
mostrado mayor relevancia e impacto en el pa-
norama educativo actual.

Este enfoque metodológico permite una 

comprensión detallada y contextualizada de las 
teorías pedagógicas contemporáneas, sus ca-
racterísticas distintivas, así como su relevancia y 
potencial aplicación en la resolución de los de-
safíos educativos que enfrentamos en la actua-
lidad.

IV. RESULTADOS

El análisis conjunto y detallado de múlti-
ples fuentes en el ámbito educativo ofrece una 
perspectiva rica y diversa sobre los desafíos y 
las áreas de mejora críticas en la educación con-
temporánea.

 
Enfoques en educación a distancia y pedago-
gía científica:

Achhab (2022) identifica y resalta la rele-
vancia de ocho teorías relacionadas con la en-
señanza a distancia, destacando la importancia 
de los elementos esenciales como el estudiante, 
el docente y los recursos para lograr una edu-
cación a distancia de calidad. En sintonía con 
esto, Abreu-Valdivia, Pla-López, Naranjo-Toro, & 
Rhea-González (2021) se adentran en un deba-
te sobre la naturaleza científica de la pedagogía, 
subrayando la importancia crucial de la claridad 
en esta disciplina en constante evolución.

 Adaptación Post-COVID y Metodologías 
Participativas: Ávalos, Nagore, & Ajenjo (2021) 
exponen la urgencia de adaptar sistemas edu-
cativos tras la pandemia de COVID-19, promo-
viendo la flexibilidad, la inclusión y la formación 
docente como pilares fundamentales para en-
frentar los nuevos desafíos y metodologías. A su 
vez, Araya-Crisóstomo & Urrutia (2022) eviden-
cian la escasa aplicación de metodologías par-
ticipativas en aulas chilenas, atribuyéndolo a la 
resistencia al cambio e instando a reformas en 
la formación inicial para integrar enfoques inno-
vadores.

 Importancia de las Teorías Pedagógicas y 
la Innovación: Lindao, Jiménez, Alvarado, & Hi-
dalgo (2023) enfatizan la relevancia de las teo-
rías pedagógicas en la mejora educativa, subra-
yando su implementación personalizada para 
elevar la formación integral de los estudiantes. 
Por otro lado, Macanchí, Orozco, & Campoverde 
(2020) resaltan la necesidad de una cultura de 
innovación en la Educación Superior, incidiendo 
en la preparación y colaboración docente para 
fomentar la participación en procesos innovado-
res.
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 Reflexión sobre el Rol Docente y la Diver-
sidad de Modelos Pedagógicos: Bastardo (2023) 
profundiza en la conceptualización de la pedago-
gía como ciencia educativa, vinculándola con la 
experiencia previa en asignaturas pedagógicas y 
el uso de herramientas digitales. Rico-Gómez & 
Ponce (2022) exploran la relación entre el rol del 
docente ideal y el paradigma socioconstructivis-
ta en la educación, confirmando una tendencia 
hacia este modelo, aunque identifican limitacio-
nes en su aplicación práctica.

 Modelos y Estrategias en la Educación Su-
perior: Mantilla-Falcón, Miranda Ramos, Ortega 
Zurita, & Meléndez-Tamayo (2020) ponen de 
relieve la diversidad de modelos pedagógicos 
en docentes de educación superior en contex-
tos latinoamericanos y la necesidad de adaptar 
nuevos modelos para las demandas cambiantes. 
Además, Vargas, Aruquipa, & Daveziez (2020) 
enfatizan las metodologías de enseñanza en la 
educación superior, identificando enfoques ho-
rizontales y desafíos emergentes para los do-
centes universitarios.

 Integración de la Socioformación y la Prác-
tica Educativa: León & Zerpa (2022) resaltan la 
socioformación como un proceso integral en la 
formación docente, subrayando su relevancia 
para abordar los desafíos en un mundo globa-
lizado. Mientras tanto, Miranda-Núñez (2022) 
se centra en la praxis educativa constructivista 
para mejorar el aprendizaje de las matemáticas 
en la Educación Básica Primaria, evidenciando la 
brecha entre teoría y práctica en su implemen-
tación.

 Estrategias para Desarrollar Competencias 
Investigativas y Formación Docente: Reyes-Ro-
dríguez & Concepción-Pérez (2022) diseñan una 
estrategia pedagógica para desarrollar compe-
tencias investigativas en docentes de Ciencias 
Médicas, mostrando mejoras en su desempeño 
profesional. En el mismo contexto, Ríos (2021) 
explora la formación docente en la Universidad 
Nacional de Costa Rica, proponiendo estrategias 
para integrar la reflexión sobre la práctica como 
centro de la formación.

 El Rol Vital de la Investigación Educativa 
en el Proceso de Formación de Maestros: Cuan-
do abordamos la crucial importancia de la edu-
cación en nuestro mundo actual, no podemos 
pasar por alto la fundamental relevancia de la 
investigación educativa en el proceso de forma-
ción de los profesionales encargados de educar, 
nuestros maestros. Esto no solo está relacionado 
con el conocimiento académico, sino que tiene 
implicaciones mucho más amplias y profundas.

La experta en el campo, Magne (2021), ha 

llevado a cabo una serie de investigaciones que 
exploran en profundidad la formación de maes-
tros en Bolivia, demostrando a través de su tra-
bajo riguroso y detallado la importancia crítica 
de la investigación educativa. Su trabajo realza 
el papel substancial de la investigación en el for-
talecimiento y mejora de la calidad de la prácti-
ca docente.

 La Importancia de la Investigación Educati-
va según Magne: Magne (2021) comparte deta-
lladamente los hallazgos de su digerido estudio 
sobre la formación de maestros en Bolivia, y las 
conclusiones, ciertamente, son reveladoras. Ella 
insiste en la importancia de la investigación edu-
cativa como un instrumento de cambio y pro-
greso. Este tipo de investigación, que proviene 
de un metódica recolección y análisis de datos, 
impulsa la mejora y el avance en la calidad de la 
enseñanza. 

No se trata únicamente de conocer los 
fundamentos teóricos de la educación, sino de 
tener una visión más clara y actualizada de qué 
técnicas o estrategias funcionan efectivamente 
en el campo, cuáles no, y por qué. Esto impli-
ca que la investigación educativa es una herra-
mienta potente y necesaria para construir una 
docencia de mejor calidad y más efectiva para 
enfrentar los desafíos de la enseñanza en nues-
tra sociedad contemporánea.

 Cómo Impacta la Investigación en el que-
hacer del Docente: La investigación educativa no 
sólo influye en el tipo de conocimiento que los 
futuros maestros adquieren durante su forma-
ción, si no que también determina cómo aplica-
rán dicho conocimiento en su práctica docente. 
Investigaciones exhaustivas como las de Magne 
(2021) habilitan a los docentes en formación a 
adoptar una visión más crítica y reflexiva hacia 
su quehacer en el aula. Facilita el traspaso de 
la teoría a la práctica, lo que resulta clave para 
impactar de manera positiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Con esta comprensión crítica, los maestros 
están mucho mejor preparados para abordar de 
manera efectiva los desafíos y obstáculos que 
pueden surgir, aplicando estrategias basadas en 
pruebas e investigaciones sólidas para mejorar 
la calidad de su enseñanza. 

Así, es evidente que la investigación edu-
cativa juega un papel vital en la formación de 
maestros. Es una herramienta importantísima 
para fortalecer y mejorar la calidad de la ense-
ñanza y, por ende, ofrecer una educación de ex-
celencia a las futuras generaciones.
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V. CONCLUSIONES Y APORTES SIGNIFICATIVOS

La conjunción de estos estudios ofrece 
una panorámica amplia y detallada de los de-
safíos que enfrenta el panorama educativo ac-
tual. Entre las conclusiones más relevantes, se 
destaca la necesidad apremiante de adaptación 
tras la coyuntura de la pandemia de COVID-19. 
Los análisis convergen en la importancia de esta 
adaptación para enfrentar no solo la transfor-
mación del entorno educativo, sino también 
para lidiar con los cambios en las metodologías 
de enseñanza, el acceso a recursos y la inclusión 
de la tecnología en el proceso pedagógico.

Un hallazgo recurrente es la brecha sustan-
cial entre la teoría y la práctica docente. Aunque 
se han delineado diversas teorías pedagógicas y 
estrategias innovadoras, su implementación en 
las aulas se ve obstaculizada por múltiples fac-
tores, como la resistencia al cambio, la falta de 
formación específica y las limitaciones institu-
cionales. Esta discrepancia subraya la necesidad 
imperiosa de programas de formación docente 
que vinculen de manera más efectiva la teoría 
con la práctica, ofreciendo herramientas y recur-
sos tangibles para implementar estos enfoques 
innovadores en entornos educativos reales.

La flexibilidad en los modelos pedagógicos 
emerge como un elemento fundamental para 
adaptarse a las cambiantes dinámicas educa-
tivas. Los estudios revelan la diversidad de en-
foques y metodologías presentes en diferentes 
contextos educativos, pero enfatizan la necesi-
dad de modelos flexibles y adaptables que pue-
dan responder a las necesidades específicas de 
los estudiantes, así como a los desafíos emer-
gentes en el ámbito educativo.

Asimismo, se destaca la importancia de 
la formación docente continua como un pilar 
esencial para la mejora educativa. La actualiza-
ción constante de habilidades, conocimientos 
y competencias pedagógicas se presenta como 
una necesidad crucial para los educadores en 
un mundo en constante cambio. La inversión 
en programas de desarrollo profesional docente 
que fomenten la innovación, la integración de 
nuevas tecnologías y la aplicación efectiva de 
enfoques pedagógicos modernos es fundamen-
tal para asegurar la calidad de la educación.

La innovación y la integración efectiva 
de tecnologías emergentes también emergen 
como aspectos cruciales. Estas herramientas 
no solo pueden enriquecer el proceso de en-
señanza-aprendizaje, sino que también ofrecen 
oportunidades para explorar nuevas formas de 
participación estudiantil, colaboración y acceso 

a la información.
Por último, la reflexión continua sobre la 

práctica pedagógica se vislumbra como una he-
rramienta indispensable para los docentes. La 
autorreflexión y la evaluación crítica de los mé-
todos de enseñanza empleados son esenciales 
para identificar áreas de mejora, ajustar estra-
tegias y mantenerse al día con las necesidades y 
preferencias cambiantes de los estudiantes.

En resumen, estos estudios convergen en 
la importancia de la adaptación, la flexibilidad, 
la formación continua, la innovación tecnológi-
ca y la reflexión constante como pilares funda-
mentales para enfrentar los retos y transforma-
ciones en el campo educativo contemporáneo. 
Estos hallazgos ofrecen una guía invaluable para 
informar políticas educativas, programas de for-
mación docente y prácticas pedagógicas más 
efectivas y alineadas con las necesidades del si-
glo XXI.

Anni Espinoza
La praxis pedagógica: fundamentos y dimensiones en el contexto educativo actual.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

78Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

REFERENCIAS

Abreu-Valdivia, Omar, Pla-López, Ramón, Naranjo-Toro, Miguel, & Rhea-González, Soraya. (2021). La 
pedagogía como ciencia: su objeto de estudio, categorías, leyes y principios. Información tec-
nológica, 32(3), 131-140. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000300131

Achhab, Abdellatif. (2022). Teorías de la Enseñanza a Distancia. Revista Tecnológica-Educativa Docen-
tes 2.0, 13(2), 37-46. Epub 10 de junio de 2023.https://doi.org/10.37843/rted.v13i2.293

Aránega Español, S. (2022). La praxis educativa docente para el desarrollo de competencias digitales. 
Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 23(2), 197-221. 
https://doi.org/10.14201/teri.29048

Araya-Crisóstomo, Sandra, & Urrutia, Mabel. (2022). Uso de metodologías participativas en prác-
ticas pedagógicas del sistema escolar. Pensamiento educativo, 59(2), 1-16. https://dx.doi.
org/10.7764/pel.59.2.2022.9

Ardila, Rubén, Pérez-Acosta, Andrés M., & Gutiérrez, Germán. (2005). Psicología del aprendizaje: 
investigación basica publicada en revistas iberoamericanas indexadas. Revista Latinoamerica-
na de Psicología, 37(3), 595-615. Recuperado em 10 de dezembro de 2023, de http://pepsic.
bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342005000300010&lng=pt&tlng=es.

Ávalos Dávila, Carolina, Arbaiza Lecue, Nagore Zuriñe, & Ajenjo Servia, Patricia. (2021). Calidad edu-
cativa y nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje: retos, necesidades y oportunidades 
para una visión disruptiva de la profesión docente. Revista Innovaciones Educativas, 23(35), 
117-130. https://dx.doi.org/10.22458/ie.v23i35.3477

Bastardo Contreras, Xiomara Josefina. (2023). Conceptualización de la pedagogía como ciencia de la 
educación por estudiantes de la Maestría de Educación-UTEG. Revista Cubana de Educación 
Superior, 42(2), 11. Epub 20 de mayo de 2023. Recuperado en 10 de diciembre de 2023, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142023000200011&lng=es&t
lng=es.

Bybee, R., Taylor, J., Gardner, A., Van Scotter, P., Carson Powell, J., Westbrook, A., y Landes, N. (2006). 
The BSCS 5E instructional model: origins, effectiveness, and applications. https://media.bscs.
org/bscsmw/5es/BSC_5E_Full_Report.pdf

Cadena Ojeda E., Cano Valencia, J., Fuentes Bayona,  A., & Ramírez Arenas, N. (2015).EL CONSTRUC-
TIVISMO Y LAS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE. En Portilla, S. A., et al. (2015). Nuevos 
Cuadernos de Pedagogía No. 5. Ciencias : curiosidad, creatividad y asombro. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/20.500.12749/13226. Pp. 45-52

Cárdenas, A. (2015). Teorías y modelos pedagógicos. Bogotá: Ediciones de la U.
Carretero, M. (2009). Constructivismo y educación. Paidos.
Cassiani Simarra, A, Eguis Martines, Y, España Tejada, B y Morales Caro, A. (2023). Fortalecimiento de 

la lectoescritura a través de las TIC en el grado 4° de la educación básica primaria de la Institu-
cion Educativa Rafael Núñez en Cartagena de Indias. Universidad de Cartagena.

Castorina, J. A. (2013). Las teorías pedagógicas contemporáneas. Buenos Aires: Siglo XXI.
Cueva, J., García, A. & Martínez, O. (2019). El conectivismo y las TIC: Un paradigma que impacta el 

proceso enseñanza aprendizaje. Revista Scientific, vol. 4, núm. 14, pp. 205-227, 2019. Instituto 
Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo

Downes, S. (2014) The MOOC of One, Stephen’s Web, March 10
ELLIOTT, J. (1995). «El papel del profesorado en el desarrollo curricular: una cuestión irresuelta en los 

intentos ingleses de reforma curricular». En VV. AA., Volver a pensar la educación, vol. ii (pp. 
245-272). Madrid: Morata.

Freire, P. (2006). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI
Gómez, P. (2021). La praxis pedagógica del docente en la era digital. Educación y Nuevas Tecnologías, 

4(1), 15-30. https://doi.org/10.5209/edun.79117
Guzmán Valdivia, C. (2017). Influencia de las TIC en la praxis pedagógica docente. Educere, 21(67), 

39-48. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356/35653324004  
Hernández Rojas, Gerardo. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la educación. Perfi-

les educativos, 30(122), 38-77. Recuperado en 10 de diciembre de 2023, de http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982008000400003&lng=es&tlng=es.

Hernández, J.C. y Ospina, M.C. (2020). La interacción y la construcción de conocimientos en am-

Anni Espinoza
La praxis pedagógica: fundamentos y dimensiones en el contexto educativo actual.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

79Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

bientes virtuales de aprendizaje. Revista de Educación a Distancia, 18(3), 75-95. https://doi.
org/10.5944/ried.18.3.25582 

León De Herdé, Rosa Elisa, & Zerpa, María M.. (2022). SOCIOFORMACION Y EL DISEÑO CURRICULAR 
EN LA CONSTRUCCION DE SABERES. Areté, 8(15), 85-105. Epub 19 de febrero de 2023.https://
doi.org/10.55560/arete.2022.15.8.4

Lindao, D., Jiménez, L., Alvarado, C., & Hidalgo, M. (2023). La teoría pedagógica y la instrucción. RE-
CIAMUC; Editorial Saberes del Conocimiento, 2023. RECIMAUC VOL. 7 Nº 2 (2023)

López López, M.,  (2019). LA PEDAGOGÍA CRÍTICA COMO PROPUESTA INNOVADORA PARA EL APREN-
DIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales 
(ReHuSo), 4(1), 87-98.

Macanchí Pico, Mariana Lucía, Orozco Castillo, Bélgica Marlene, & Campoverde Encalada, María An-
gélica. (2020). Innovación educativa, pedagógica y didáctica. Concepciones para la práctica en 
la educación superior. Revista Universidad y Sociedad, 12(1), 396-403. Epub 02 de febrero de 
2020. Recuperado en 10 de diciembre de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S2218-36202020000100396&lng=es&tlng=es.

Magne,  M.,  (2021). LA PRÁCTICA EDUCATIVA COMUNITARIA Y LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS EN BOLIVIA. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación , 19(24), 33-53. 
Recuperado en 10 de diciembre de 2023, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S2225-87872021000200004&lng=es&tlng=es.

Mantilla-Falcón, Luis Marcelo, Miranda Ramos, Darwin Patricio, Ortega Zurita, Grace Elaine, & Me-
léndez-Tamayo, Carlos Fernando. (2020). Hibridación de modelos pedagógicos en la práctica 
docente en la educación superior en Ecuador. Caso Universidad Técnica de Ambato. Cuadernos 
de Investigación Educativa, 11(1), 85-101. Epub 01 de junio de 2020.https://doi.org/10.18861/
cied.2020.11.1.2944

Márquez, J., Jewell, C. y Minera, L. (2021). La gamificación educativa. RIED: Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia, 24(2), 201-220. https://doi.org/10.5944/ried.24.2.29187

McLaren, P. (1994). Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo. Buenos Aires: 
Aique Grupo Editor.

Miranda-Núñez, Yanedis Ruth. (2022). Aprendizaje significativo desde la praxis educativa construc-
tivista. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 7(13), 72-84. Epub 22 de noviembre de 
2022.https://doi.org/10.35381/r.k.v7i13.1643.

Ortega Valencia, P.,  (2009). La Pedagogía Crítica: Reflexiones en torno a sus prácticas y sus desafíos. 
Pedagogía y Saberes,  (31), 26-33.

Ortiz-Colón, A. Jordán, J. & Agredal, M. (2018). Gamificación en educación: una panorámica sobre el 
estado de la cuestión. Educação e Pesquisa, vol. 44, e173773, 2018. Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo

Parra-González, M. & Segura-Robles, A. (2019). Producción científica sobre gamificación en educa-
ción: un análisis cienciométrico. Revista de Educación, 386. Octubre-Diciembre 2019, pp. 113-
135v . 10.4438/1988-592X-RE-2019-386-429

Perrenoud Philippe (2006).Construir competencias desde la escuela. Ediciones Noreste.
Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York, NY: International Universities Press.
Reyes-Rodríguez, Yasiel, & Concepción-Pérez, Elibet. (2022). Estrategia Pedagógica para Desarrollar 

Competencias Investigativas en los Docentes de Ciencias Médicas. Revista Tecnológica-Edu-
cativa Docentes 2.0, 14(2), 15-21. Epub 13 de junio de 2023.https://doi.org/10.37843/rted.
v14i2.301

Rico-Gómez, María Luisa, & Ponce Gea, Ana Isabel. (2022). El docente del siglo XXI: perspectivas se-
gún el rol formativo y profesional. Revista mexicana de investigación educativa, 27(92), 77-101. 
Epub 14 de marzo de 2022. Recuperado en 10 de diciembre de 2023, de http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662022000100077&lng=es&tlng=es.

Ríos, M., (2021). Reflexión sobre la praxis como eje de la formación pedagógica del personal docente 
de la Universidad Nacional. Revista Ensayos Pedagógicos Edición Especial, 2021 177-199,

Romero-Ariza, M., (2017). El aprendizaje por indagación: ¿existen suficientes evidencias sobre sus 
beneficios en la enseñanza de las ciencias? Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, vol. 14, núm. 2, pp. 286-299, 2017. Universidad de Cádiz

Sagar, C.,  (2014). EL CONECTIVISMO, O APRENDER EN NUBES DE CONEXIONES. Hachetetepé. Revista 
científica de educación y comunicación,  (9), 137-148.

Anni Espinoza
La praxis pedagógica: fundamentos y dimensiones en el contexto educativo actual.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

80Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

SANTANA-VEGA, L. E., SUÁREZ-PERDOMO, A., & FELICIANO-GARCÍA, L. (2020). El aprendizaje basado 
en la investigación en el contexto universitario - Inquiry-based learning in the university context: 
una revisión sistemática. Revista Española de Pedagogía, 78(277), 519–538. https://www.jstor.
org/stable/26930517

Sevillano, M.L. y Gonzalez, J.M. (2019). Competencias para el uso didáctico de las TIC en la forma-
ción inicial del profesorado. Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación, 56, 123-148. https://doi.
org/10.12795/pixelbit.2019.i56.06  

Siemens, G. (2010). Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital. Traducción: Diego Leal 
Fonseca. http://www.fce.ues.edu.sv/uploads/pdf/siemens-2010-conectivismo.pdf

Siemens, George. 2004. A learning theory for the digital age [en línea]. Disponible en http://www.
elearnspace.org/Articles/connectivism.htm [consulta 20/02/ 2008]. 

Siemens, George. 2006. Conectivism: learning and knowledge today [en línea]. Disponible en http://
www.educationau.edu.au/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/globalsummit /gs2006_sie-
mens.pdf [consulta 17/03/ 2008]. Siemens, George. 2007. Situating connectivism [en línea]. 
Disponible en http://ltc.umanitoba.ca/wiki/Situating_Connectivism

Siemens, George. 2007. Situating connectivism [en línea]. Disponible en http://ltc.umanitoba.ca/
wiki/Situating_Connectivism

Tovar, A. (2001). El constructivismo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Primera edición. Editorial 
Instituto Politécnico Territorial 

Vargas, M., Aruquipa, E., & Daveziez, W. (2020).METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: UN 
RETO PARA EL DOCENTE UNIVERSITARIO. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación Gestión 2022 
Volumen 20, Número 26 11 - 33 11 Artículo https://doi.org/10.56469/rcti.vol20n26.704

Vásquez, J. (2021). Gamificación En Educación: Una Revisión Del Estado Actual De La Disciplina. Areté. 
Revista Digital Del Doctorado En Educación De La Universidad Central De Venezuela. Vol. 7, N° 
13, 117 – 139, Enero – Junio, 2021. Issn: 2443 – 4566.

Viñao Frago, A. (2016). Las teorías pedagógicas contemporáneas. Madrid: Morata.
Wink, J. (2005). Critical pedagogy: Notes from the real world. Pearson.
 

Anni Espinoza
La praxis pedagógica: fundamentos y dimensiones en el contexto educativo actual.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

81Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

Palabras clave:
cosmovisiones 

culturales, praxis 
educativa, diversidad 

cultural, pedagogía 
inclusiva, formación 

docente

Key words:
tcultural cosmovi-
sions, educational 

practice, cultural 
diversity, inclusive 
pedagogy, teacher 

training.

COSMOVISIONES CULTURALES Y SU IMPACTO EN LA PRAXIS 
EDUCATIVA.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El artículo explora la influencia de las cosmovisiones culturales en la educación, centrándose 
en cómo estas perspectivas moldean la pedagogía y la práctica educativa. Su objetivo es com-
prender cómo las diferentes cosmovisiones afectan la enseñanza, el aprendizaje y la concep-
ción del conocimiento en el ámbito educativo. Destaca la relevancia de autores significativos 
como Freire (1970) y Cajete (1994), cuyas teorías resaltan la importancia de reconocer y va-
lorar la diversidad cultural en la educación. La metodología utilizada se basa en una revisión 
exhaustiva de investigaciones previas que han abordado la relación entre las cosmovisiones 
culturales y la praxis educativa. Se analizan estudios etnográficos, revisiones bibliográficas y 
análisis comparativos de prácticas educativas sensibles a las cosmovisiones culturales. Los 
resultados destacan la influencia significativa de las cosmovisiones culturales en la pedagogía, 
donde se evidencia cómo estas perspectivas influyen en los objetivos educativos, los enfoques 
pedagógicos y la concepción del aprendizaje. Se resalta la importancia de integrar las cosmo-
visiones en el diseño curricular, así como en las estrategias pedagógicas para promover una 
enseñanza más inclusiva y equitativa. Las conclusiones más relevantes apuntan a la necesidad 
de desarrollar una comprensión más profunda de las cosmovisiones culturales en el entorno 
educativo. Se subraya la importancia de una formación docente que aborde la diversidad cul-
tural y prepare a los educadores para una enseñanza más inclusiva. Se insta a la implementa-
ción de prácticas pedagógicas que reconozcan y valoren las cosmovisiones de los estudiantes, 
promoviendo así una educación más respetuosa y enriquecedora.

CULTURAL COSMOVISIONS AND THEIR IMPACT ON EDUCA-
TIONAL PRACTICE.

ABSTRACT

The article explores the influence of cultural cosmovisions in education, focusing on how these 
perspectives shape pedagogy and educational practice. Its goal is to understand how diffe-
rent cosmovisions affect teaching, learning, and the conception of knowledge in the educatio-
nal realm. It highlights the relevance of significant authors such as Freire (1970) and Cajete 
(1994), whose theories emphasize the importance of recognizing and valuing cultural diversity 
in education. The methodology used is based on a comprehensive review of previous research 
that has addressed the relationship between cultural cosmovisions and educational practice. 
Ethnographic studies, literature reviews, and comparative analyses of educational practices 
sensitive to cultural cosmovisions are examined. The results highlight the significant influence 
of cultural cosmovisions in pedagogy, where it is evident how these perspectives influence 
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I. INTRODUCCIÓN

Las cosmovisiones culturales, 
concebidas como estructuras comple-
jas de conocimientos, tradiciones, mi-
tos y formas de interpretar el mundo, 
ejercen un papel fundamental en la 
conformación de la identidad y visión 
del mundo de cada sociedad. Cada 
cultura y grupo étnico construye su 

propia cosmovisión, configurando así 
marcos epistémicos diferenciados y 
diversas formas de percibir la reali-
dad, el cosmos y la existencia humana 
(Vargas, 2016).

En el contexto latinoamericano, 
la historia está marcada por la impo-
sición y dominación de la cosmovisión 
occidental, lo que ha llevado a con-
flictos epistemológicos y existenciales 
profundos entre las cosmovisiones 
originarias y la cosmovisión impues-

RÉSUMÉ

Cet article explore l’influence des cosmovisions culturelles dans l’éducation, en se concen-
trant sur la façon dont ces perspectives façonnent la pédagogie et la pratique éducative. 
Son objectif est de comprendre comment différentes cosmovisions affectent l’enseignement, 
l’apprentissage et la conception des connaissances dans le domaine éducatif. Il met en éviden-
ce la pertinence d’auteurs importants tels que Freire (1970) et Cajete (1994), dont les théories 
soulignent l’importance de reconnaître et de valoriser la diversité culturelle dans l’éducation. 
La méthodologie utilisée est basée sur une revue complète de recherches antérieures ayant 
abordé la relation entre les cosmovisions culturelles et la pratique éducative. Des études eth-
nographiques, des revues de littérature et des analyses comparatives des pratiques éducati-
ves sensibles aux cosmovisions culturelles sont examinées. Les résultats mettent en évidence 
l’influence significative des cosmovisions culturelles en pédagogie, où il est évident comment 
ces perspectives influencent les objectifs éducatifs, les approches pédagogiques et la concep-
tion de l’apprentissage. L’importance d’intégrer les cosmovisions dans la conception des pro-
grammes d’études, ainsi que dans les stratégies pédagogiques, pour promouvoir un enseigne-
ment plus inclusif et équitable est soulignée. Les conclusions les plus pertinentes soulignent la 
nécessité de développer une compréhension plus profonde des cosmovisions culturelles dans 
l’environnement éducatif. L’importance d’une formation des enseignants abordant la diversité 
culturelle et préparant les éducateurs à un enseignement plus inclusif est mise en avant. La 
mise en œuvre de pratiques pédagogiques qui reconnaissent et valorisent les cosmovisions 
des étudiants est encouragée, favorisant ainsi une éducation plus respectueuse et enrichis-
sante.

Mot clefes:
cosmovisions cul-
turelles, pratique 

éducative, diversité 
culturelle, pédagogie 

inclusive, formation 
des enseignants

COSMOVISIONS CULTURELLES ET LEUR IMPACT SUR LA PRATI-
QUE ÉDUCATIVE.

educational objectives, pedagogical approaches, and the conception of learning. The impor-
tance of integrating cosmovisions in curriculum design, as well as in pedagogical strategies, to 
promote more inclusive and equitable teaching is underscored. The most relevant conclusions 
point to the need to develop a deeper understanding of cultural cosmovisions in the edu-
cational environment. The importance of teacher training addressing cultural diversity and 
preparing educators for more inclusive teaching is emphasized. Implementing pedagogical 
practices that recognize and value students’ cosmovisions is encouraged, thus promoting a 
more respectful and enriching education.
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ta por el colonizador (Walsh, 2014). Esta reali-
dad plantea desafíos significativos en términos 
de reconocimiento y respeto por la diversidad 
cultural y sus visiones del mundo en el ámbito 
educativo.

Autores comprometidos con la diversidad 
cultural y la descolonización del conocimiento, 
como Martínez (2007), Cabral, A (2012), Abreu y 
Abreu, (2016), Hernández, (2020), y Grosfoguel 
(2016), enfatizan la urgente necesidad de reivin-
dicar y promover el pluralismo cosmovisional en 
la educación. Esto implica un llamado a descolo-
nizar los sistemas de conocimiento instituidos, a 
reconfigurar las relaciones de poder en la pro-
ducción de saberes y a fortalecer la coexistencia 
de visiones y proyectos de vida múltiples en un 
entorno pedagógico inclusivo.

El propósito primordial de este artículo es 
explorar y analizar detalladamente la importan-
cia y el impacto de las cosmovisiones culturales 
en el contexto educativo contemporáneo. Nos 
proponemos evidenciar la necesidad imperiosa 
de que docentes y sistemas escolares no solo 
reconozcan, sino también comprendan y dialo-
guen de manera significativa con la diversidad 
de cosmovisiones presentes en cada sociedad.

En el panorama educativo actual, marcado 
por la diversidad cultural y la convergencia de 
múltiples grupos socioculturales con sus propias 
visiones del mundo, comprender y valorar las 
cosmovisiones culturales se vuelve imperativo. 
Como plantean García, & Vaillant, (2010); Espi-
noza, Ferrer, Ferrer, Salazar, Zeballos, & Zeballos, 
(2023) el reconocimiento de la interculturalidad 
y la promoción de identidades y proyectos de 
vida diversos representan desafíos cruciales 
que los sistemas educativos deben abordar para 
disminuir las brechas de exclusión y para des-
mantelar las jerarquías de poder arraigadas en 
la educación.

Este artículo pretende aportar una mira-
da holística y crítica sobre la importancia de las 
cosmovisiones culturales en el ámbito educati-
vo, enfocándose en su significado, diversidad, 
desafíos y su implicación en la promoción de 
una educación más inclusiva, intercultural y res-
petuosa de la diversidad cultural.

II. MARCO TEÓRICO

Definición y Tipos de Cosmovisiones Culturales

Cosmovisiones culturales

Las cosmovisiones culturales, vistas como 
entramados complejos de ideas, creencias y 
perspectivas, representan el sustrato funda-
mental a través del cual individuos y comunida-
des interpretan el mundo circundante y su lu-
gar en él. Como afirmó Contreras (2021), estas 
cosmovisiones se definen como “el conjunto de 
opiniones y creencias que conforman la imagen 
o concepto general del mundo que tiene una 
persona, época o cultura, a partir del cual inter-
preta su propia naturaleza y la de todo lo exis-
tente” (p. 82).

En el contexto latinoamericano, las cos-
movisiones indígenas han sido identificadas 
por Gonzales-Zamora (2019) como portadoras 
de características fundamentales, tales como 
“la visión cíclica-espiral del tiempo, la concep-
ción animista de la realidad natural y la mística 
integración del hombre en el cosmos” (p. 140). 
Estudios específicos de Estermann (2014) han 
subrayado particularidades en cosmovisiones 
específicas como la andina, amazónica y meso-
americana, cada una con principios relacionales 
distintos como correspondencia, complementa-
riedad y dualidad.

Desde la óptica psicológica y cultural, 
Montero y Díaz (2018) han establecido una dis-
tinción entre diferentes tipos de cosmovisiones: 
las míticas, arraigadas en narrativas sobre el ori-
gen del mundo; las religiosas, fundamentadas 
en dogmas teológicos; las filosófico-científicas, 
basadas en razonamientos lógicos; y las artísti-
co-literarias, vehículos de expresión subjetiva de 
autores.

Investigaciones recientes de Apodaca et 
al. (2023), Arciniegas, Campo, & Hoyos (2021), 
Terán (2022), Bassante, Calvopiña, Razo, & Guil-
caso (2022) han coincidido en la definición de 
las cosmovisiones como un conjunto de presu-
posiciones sostenidas por un grupo acerca del 
mundo y su funcionamiento. En este sentido, 
Bassante et al. (2022) amplían esta noción al re-
marcar que estas cosmovisiones abarcan áreas 
tan diversas como la religión, las artes, la filoso-
fía y el discurso científico.

Siguiendo la línea teórica de Wilhelm 
Dilthey, Sandoval (2023) y Mendoza (2023) pro-
ponen la existencia de tres cosmovisiones fun-
damentales: el naturalismo, el idealismo subje-
tivo y el idealismo objetivo. Cada una de estas 
posturas representa una visión particular sobre 
la relación entre el ser humano y la naturaleza 
que lo rodea, aportando diferentes perspectivas 
y enfoques conceptuales a la interpretación del 
mundo.

En términos de clasificación, las cosmovi-
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siones pueden dividirse según sus característi-
cas y origen en diferentes categorías distintivas:

Las diversas cosmovisiones, al ser la ex-
presión de cómo las culturas interpretan y dan 
significado al mundo, pueden agruparse en ca-
tegorías fundamentales que reflejan su origen 
y naturaleza intrínseca. Estas clasificaciones no 
solo ilustran la diversidad de perspectivas, sino 
que también resaltan la riqueza de enfoques 
que enriquecen la comprensión humana.

1. Cosmovisiones míticas: Estas cosmovisio-
nes se encuentran arraigadas en las na-
rrativas míticas de culturas ancestrales. 
Como señala López Austin (2008), estas vi-
siones están compuestas por “un conjun-
to de mitos que se refieren al origen del 
mundo, de los fenómenos meteorológicos 
y astronómicos, de las plantas cultivadas, 
de los animales domésticos...” (p. 44). Es-
tas narrativas míticas se han transmitido a 
través de generaciones y forman la base 
de la cosmovisión de grupos indígenas y 
comunidades ancestrales.

2. Cosmovisiones religiosas: Ejemplifica-
da por la cosmovisión cristiana católica 
y otras tradiciones religiosas, estas visio-
nes del mundo se derivan de un “conjun-
to de creencias y dogmas teológicos que 
se consideran de origen divino” (Dussel, 
2005, p. 132). Estas cosmovisiones religio-
sas no solo influyen en la visión espiritual 
del individuo, sino que también pueden 
permear aspectos legales y la estructura 
moral de una sociedad.

3. Cosmovisiones filosóficas: Surgidas del 
pensamiento racional y sistematizado de 
filósofos notables, estas cosmovisiones re-
presentan visiones sistematizadas sobre la 
existencia. Por ejemplo, las cosmovisiones 
kantianas o aristotélicas (Callejo, 2021) 
presentan perspectivas filosóficas profun-
das sobre la naturaleza del ser y el mun-
do que nos rodea, enriqueciendo la com-
prensión humana desde el razonamiento 
lógico y reflexivo.

4. Cosmovisiones científicas: Esta cosmovi-
sión moderna concibe un universo regido 
por leyes físico-matemáticas, establecien-
do un enfoque determinista y racionalis-
ta. Como señala Velasco (2010), la cos-
movisión científica moderna considera el 
universo como un “sistema determinista 
gobernado exclusivamente por leyes físi-
co-matemáticas” (p. 60). Aunque predo-
minante en la cultura occidental, su enfo-

que ha sido objeto de cuestionamientos y 
revisiones críticas en tiempos actuales.

Estas clasificaciones representan una ven-
tana fascinante hacia la forma en que diversas 
sociedades interpretan su entorno y otorgan 
significado a su existencia. Cada cosmovisión, 
en su singularidad, añade una perspectiva úni-
ca y valiosa que enriquece nuestra comprensión 
del mundo desde múltiples dimensiones. Este 
abanico diverso de enfoques no solo revela la ri-
queza cultural, sino que también resalta la com-
plejidad y la amplitud del tapiz que conforma la 
comprensión humana de la realidad.

Descripción de diferentes tipos de cosmovisio-
nes en diversas culturas o grupos étnicos

La diversidad cultural se manifiesta a tra-
vés de una amplia gama de cosmovisiones que 
reflejan la interacción de distintas comunidades 
y grupos étnicos con el mundo que los rodea. 
Estas cosmovisiones, esencias profundas de in-
terpretación y comprensión del universo, son 
fascinantes en su diversidad y complejidad. 

1. Cosmovisión Andina: Arraigada en comu-
nidades quechuas y aimaras, ofrece una 
visión cíclica del cosmos, en la cual la Pa-
chamama es venerada como una entidad 
proveedora de armonía y vital para la vida 
comunitaria (Calle, 2020).

2. Cosmovisión Amazónica: Propia de pue-
blos indígenas de la cuenca amazónica, 
adopta una perspectiva animista que 
otorga espíritu y agencia a objetos y se-
res vivos. Destaca la creencia en múltiples 
mundos paralelos y la figura del chamán 
como guía en el acceso a estas realidades 
ocultas (Porro, 1996).

3. Cosmovisión Afroamericana: Arraigada 
en tradiciones yorubas y bantúes, fusiona 
elementos míticos y espirituales en bus-
ca de conectar lo tangible con lo invisible 
(Henry, 2017).

4. Cosmovisión Oriental: Integra elaboracio-
nes del hinduismo, budismo y taoísmo, 
resaltando la naturaleza cíclica y sagra-
da del universo. Destaca la búsqueda de 
equilibrio entre fuerzas universales como 
el yin-yang y prácticas meditativas profun-
das (Pedraza, 2014).

5. Cosmovisión Islámica: Basada en el Corán, 
coloca a Dios como eje absoluto y guía su-
premo. Divide la existencia entre el mundo 
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terrenal y el trascendente, determinados 
por las acciones en vida, y con un desarro-
llo limitado en arte visual (Quijano, 2014).

6. Cosmovisión Cristiana: Se caracteriza por 
la narrativa de la lucha entre el bien y el 
mal, la redención a través de la fe en Cris-
to y su influencia preponderante en la cul-
tura occidental (Quijano, 2014).

7. Cosmovisión Científica: Representativa de 
la modernidad occidental, interpreta el 
universo como un sistema mecánico re-
gido por leyes observables y favorece un 
enfoque matemático-cuantitativo predo-
minante (Sandoval, 2023).

Estas cosmovisiones representan intrinca-
das matrices de significado que moldean múl-
tiples aspectos de la vida y la identidad cultural 
de los pueblos que las sustentan. A través de in-
terpretaciones únicas sobre la realidad y la exis-
tencia humana, estas visiones reflejan la riqueza 
y la diversidad de perspectivas que coexisten en 
el mundo, enriqueciendo el tapiz cultural global 
con sus matices y complejidades.

Relación entre cosmovisiones culturales y edu-
cación

Las cosmovisiones, entendidas como ma-
trices socioculturales de significado, desempe-
ñan un papel fundamental en la comprensión 
y desarrollo de los procesos educativos dentro 
de una sociedad o grupo humano específico. En 
este sentido, la literatura científica contempo-
ránea señala la contribución significativa de las 
Neurociencias, particularmente la Neurociencia 
Cognitiva y la emergente disciplina de la Neu-
roeducación, para entender los procesos de 
aprendizaje y mejorar las prácticas educativas 
(Araya-Pizarro & Espinoza, 2020). Estas cosmo-
visiones, representadas por enfoques como la 
Neurociencia y la Neuroeducación, influyen no-
tablemente en la concepción y desarrollo de los 
procesos educativos.

Las cosmovisiones ejercen una influencia 
decisiva en la determinación de los conocimien-
tos que se consideran válidos y esenciales para 
transmitir a las nuevas generaciones, delinean-
do así contenidos curriculares específicos (Salas, 
2013). Por ejemplo, la cosmovisión andina, con 
su hincapié en la interrelación con la naturaleza, 
fomenta la transmisión de saberes ecológicos 
y la custodia biocultural del entorno, buscan-
do perpetuar estos conocimientos pedagógica-
mente (Calle, 2020).

Asimismo, las teorías sobre el aprendizaje, 
las estrategias didácticas y la misma concepción 
de la educación se encuentran impregnadas por 
las creencias acerca de la naturaleza humana, 
sus orígenes y las interconexiones ontológicas 
con su entorno. Según Bruner (1988), los signi-
ficados construidos por cada cultura se encuen-
tran en la raíz de los procesos educativos que se 
despliegan.

las cosmovisiones actúan como “gramáti-
cas socioculturales” (D’Angelo, 2014) que confi-
guran las formas de socialización y transmisión 
de conocimientos arraigados en territorios, his-
torias y modos de vida particulares. Por consi-
guiente, comprender estas cosmovisiones resul-
ta fundamental en el quehacer pedagógico, ya 
que influyen en la concepción misma de la edu-
cación y en la transmisión de saberes en contex-
tos específicos.

Conexión entre la cosmovisión cultural y su im-
pacto en el aprendizaje y la enseñanza.

El análisis de los estudios previos sobre la 
conexión entre la cosmovisión cultural y su im-
pacto en el aprendizaje y la enseñanza resalta la 
importancia de incorporar perspectivas cultura-
les en los procesos educativos. A continuación, 
se detalla una revisión de investigaciones signifi-
cativas que evidencian esta relación:

1. Cosmovisión en la escuela primaria. Una 
aportación a la antropología educativa: 
Este estudio enfatiza cómo el concepto 
de cosmovisión permite comprender las 
expresiones simbólicas dentro del ámbito 
educativo y cómo estas se entrelazan con 
la construcción cultural de los individuos. 
El trabajo de campo revela cómo los su-
jetos incorporan y reinterpretan símbolos 
culturales en el contexto educativo, mos-
trando la conexión entre la cosmovisión 
y la identidad de los alumnos (Ornelas, 
2010).

2. El aprendizaje de la cultura y la cultura de 
aprender: Este artículo reflexiona sobre la 
manera en que las personas se enfrentan 
a situaciones cotidianas utilizando proce-
sos de aprendizaje internalizados en su 
cultura. Sugiere que la educación debe 
centrarse en crear entornos que faciliten 
la comprensión de cómo se genera el co-
nocimiento (Martínez, 2008).

3. Iniciativa intersectorial UNESCO sobre Cul-
tura y Educación: Esta iniciativa destaca la 
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importancia de fortalecer la conexión en-
tre la cultura y la educación para construir 
sociedades inclusivas, sostenibles y resi-
lientes.

Por otro lado, estudios etnográficos como 
el de Mamani (2021) en comunidades aymaras 
del altiplano peruano muestran cómo la cosmo-
visión y los principios de relacionalidad se re-
flejan en estrategias pedagógicas únicas, como 
la enseñanza situada y el aprendizaje median-
te observación e imitación, fortaleciendo así la 
identidad cultural de los estudiantes.

En Ecuador, Guanin (2022) reveló que la 
inclusión de elementos de la cosmovisión de 
los pueblos amazónicos en la formación docen-
te intercultural, como la valoración de saberes 
ancestrales, mejoró significativamente las acti-
tudes de los futuros maestros hacia las cosmovi-
siones no occidentales.

Además, Vargas y Cuba (2021) documenta-
ron una experiencia en Bolivia donde la formu-
lación de currículos escolares reflejaba los prin-
cipios de la cosmovisión andina. Este enfoque 
condujo a una mayor relevancia cultural y mejo-
res resultados de aprendizaje para estudiantes 
quechuas y aimaras.

Estos estudios, y otros similares, corrobo-
ran que la integración de las visiones culturales 
propias de cada comunidad en la enseñanza 
puede facilitar aprendizajes contextualizados, 
reforzar la pertinencia de los contenidos y forta-
lecer la identidad de estudiantes pertenecientes 
a diversos grupos étnicos. Estos descubrimien-
tos resaltan la necesidad de seguir explorando y 
aplicando estos enfoques en la educación para 
promover una enseñanza más inclusiva y efec-
tiva. 

Cosmovisiones culturales y praxis pedagógica

Estudios comparativos
  
En las investigaciones revisadas que com-

paran cosmovisiones culturales y sus implicacio-
nes en la pedagogía, se destaca la importancia 
de considerar las diversas perspectivas cultura-
les en el diseño de estrategias educativas inclu-
sivas y contextualmente pertinentes.

Los estudios de Bejarano Chamorro y Bo-
laños Pasos (2023) se centran en resaltar la im-
portancia de fortalecer y respetar los saberes 
ancestrales de la comunidad afrocolombiana en 
el ámbito escolar, evidenciando la necesidad de 

integrar la cosmovisión cultural afro en la prác-
tica pedagógica para abordar las necesidades 
educativas de esta comunidad.

Zaruma Pilamunga, Vásconez Torres, 
Chávez Gavilánez y Yánez Arteaga (2023) descri-
ben las estrategias de transmisión de saberes y 
conocimientos ancestrales en comunidades in-
dígenas del cantón Guaranda en Ecuador. Este 
trabajo resalta el papel crucial de los adultos 
mayores como custodios de tradiciones orales y 
prácticas culturales, destacando la importancia 
de estas prácticas para la cohesión y continui-
dad social de la comunidad.

El proyecto de Mercado (2023) en la Insti-
tución Educativa San Francisco de Asís en Sitio 
Viejo, municipio de Chimá, Córdoba, se enfoca 
en fortalecer la identidad cultural de los estu-
diantes a través del diálogo entre la cosmovi-
sión indígena Zenú y las ciencias sociales. Este 
proyecto ofrece reflexiones valiosas sobre la 
integración de cosmovisiones indígenas en la 
educación, contribuyendo a la promoción de la 
diversidad cultural y el respeto intercultural.

Asimismo, los trabajos de Smith, Avraa-
midou y Adams (2022), Méndez-Reyes (2021), 
Murphy e Ivinson (2003), Uribe-Pérez (2019) y 
Bartz y Bartz (2018) exploran desde diferentes 
perspectivas la relación entre la cosmovisión 
cultural y la pedagogía. Desde propuestas de 
pedagogías culturalmente relevantes hasta la 
incorporación de saberes ancestrales en la for-
mación de maestros, estos estudios resaltan la 
importancia de considerar las diversas cosmo-
visiones en los procesos educativos para una 
enseñanza más inclusiva, contextualizada y en-
riquecedora.

En conjunto, estas investigaciones enfa-
tizan la relevancia de reconocer, respetar y va-
lorar las cosmovisiones culturales en el ámbito 
educativo, promoviendo prácticas pedagógicas 
que reflejen la diversidad cultural y fomenten 
la identidad y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes.

  

Estrategias pedagógicas sensibles a las cosmo-
visiones culturales

La diversidad cultural en las aulas impulsa 
la necesidad de estrategias pedagógicas que re-
conozcan y respeten las distintas cosmovisiones 
presentes en los estudiantes. Algunos enfoques 
y estrategias educativas para lograrlo son:

• Enfoque intercultural: Promueve el reco-
nocimiento, el respeto y la integración de 
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diferentes culturas en el entorno educa-
tivo. Esto implica adaptar los contenidos 
curriculares para incluir perspectivas di-
versas y relevantes para los estudiantes, 
considerando sus cosmovisiones y expe-
riencias culturales.

• Pedagogía crítica: Se enfoca en la con-
ciencia social y la equidad, permitiendo a 
los estudiantes comprender y cuestionar 
las estructuras de poder y los prejuicios 
presentes en la sociedad. Esta pedagogía 
invita a reflexionar sobre las diversas cos-
movisiones y sus implicaciones en la vida 
cotidiana.

• Aprendizaje experiencial: Proporciona 
oportunidades para que los estudiantes 
aprendan mediante experiencias prácti-
cas, permitiendo la exploración activa de 
sus propias cosmovisiones y las de sus 
compañeros. Esto fomenta la compren-
sión y el respeto mutuo en un entorno de 
intercambio cultural.

• Incorporación de narrativas culturales: 
Utilizar historias, mitos, cuentos y otras 
formas de narrativas tradicionales que 
reflejen las cosmovisiones de diversas cul-
turas. Estas historias no solo enriquecen 
el contenido educativo, sino que también 
promueven el entendimiento y la aprecia-
ción de las diferencias culturales.

Impacto en la formación del profesorado

La formación docente es crucial para de-
sarrollar estrategias pedagógicas efectivas que 
consideren las cosmovisiones culturales:

• Conciencia cultural: Los profesores deben 
recibir formación que les permita com-
prender la diversidad cultural presente en 
sus aulas, incluyendo el conocimiento de 
diferentes cosmovisiones. Esto les capaci-
ta para adaptar sus métodos de enseñan-
za y crear un ambiente inclusivo.

• Aprendizaje intercultural: Los programas 
de formación docente pueden integrar 
prácticas de aprendizaje intercultural, in-
volucrando a los futuros maestros en ex-
periencias que les permitan interactuar 
con diversas cosmovisiones y comprender 
su impacto en el aprendizaje.

• Estrategias pedagógicas sensibles a la di-
versidad: La formación del profesorado 
debe incluir estrategias específicas para 
adaptar el currículo y las prácticas educati-

vas a las diversas cosmovisiones presentes 
en el aula. Esto implica reflexionar sobre 
sesgos culturales y desarrollar habilidades 
para una enseñanza inclusiva y cultural-
mente sensible.

En resumen, la comprensión y considera-
ción de las cosmovisiones culturales en la for-
mación docente y en el diseño de estrategias 
pedagógicas sensibles a la diversidad contribu-
yen significativamente a la creación de entornos 
educativos inclusivos y enriquecedores para to-
dos los estudiantes.

 III. APLICACIONES PRÁCTICAS Y RECOMENDA-
CIONES

Diseño Curricular:

• Inclusión de perspectivas culturales en el 
currículo: Integrar temas relevantes para 
las diversas cosmovisiones en las diferen-
tes áreas del currículo. Por ejemplo, al 
enseñar ciencias, se pueden abordar con-
ceptos como la relación entre la naturale-
za y el ser humano desde la cosmovisión 
indígena o analizar la diversidad cultural 
en la historia y la literatura.

• Desarrollo de materiales y recursos edu-
cativos inclusivos: Crear material didáctico 
que represente y respete las cosmovisio-
nes de diversos grupos culturales. Esto 
puede incluir la inclusión de literatura, 
música, arte y tradiciones culturales en los 
recursos educativos.

Prácticas pedagógicas
   

• Enfoque participativo y colaborativo: Fo-
mentar la participación activa de los es-
tudiantes, permitiéndoles compartir sus 
propias cosmovisiones y experiencias. Es-
trategias como debates, proyectos grupa-
les y discusiones abiertas pueden facilitar 
este intercambio cultural.

• Uso de métodos de enseñanza variados: 
Incorporar prácticas pedagógicas que con-
sideren las preferencias y estilos de apren-
dizaje propios de las distintas cosmovi-
siones. Por ejemplo, utilizar la narración 
oral, la observación de la naturaleza o la 
representación artística en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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Recomendaciones:

Las recomendaciones destinadas a mejo-
rar la praxis educativa consideran fundamen-
talmente la formación docente como piedra 
angular para una enseñanza inclusiva y respe-
tuosa de las cosmovisiones culturales. Es crucial 
implementar programas de formación cultural-
mente sensibles que permitan a los educadores 
comprender profundamente las diversas cos-
movisiones presentes en sus entornos educa-
tivos. Estos programas deben incluir talleres y 
actividades de desarrollo profesional que abor-
den de manera integral la diversidad cultural y 
promuevan estrategias pedagógicas inclusivas. 
Además, se propone fomentar la reflexión con-
tinua y el diálogo entre los docentes, incenti-
vando espacios de intercambio de experiencias 
y estrategias exitosas para la integración de las 
cosmovisiones en el aula. Esta reflexión con-
junta entre educadores puede enriquecer las 
prácticas pedagógicas y promover un ambiente 
educativo más inclusivo y respetuoso de la di-
versidad cultural.

Formación Docente:

• Programas de formación culturalmente 
sensibles: Capacitar a los docentes en la 
comprensión de las cosmovisiones cul-
turales y en estrategias pedagógicas in-
clusivas. Ofrecer talleres y programas de 
desarrollo profesional que aborden la di-
versidad cultural en el aula.

• Fomento de la reflexión y el diálogo: In-
centivar la reflexión constante entre los 
educadores sobre cómo incorporar las 
cosmovisiones en sus prácticas. Crear 
espacios de diálogo y colaboración entre 
docentes para intercambiar experiencias y 
estrategias exitosas.

Políticas Educativas:

La inclusión efectiva de las cosmovisiones 
culturales en la educación no solo depende de 
la formación individual de los docentes, sino 
también de las políticas educativas que susten-
tan y guían el sistema educativo. Por ello, es 
imperativo que las políticas educativas integren 
la diversidad cultural de manera explícita en el 
currículo oficial, asegurando la inclusión de las 
cosmovisiones en los estándares curriculares y 
programas de estudio. Esta integración no solo 
promueve la comprensión intercultural y el res-

peto mutuo, sino que también refleja el recono-
cimiento y la valoración de las cosmovisiones de 
todos los estudiantes. La promoción de entor-
nos educativos inclusivos y acogedores, que ce-
lebran la diversidad cultural y respetan las cos-
movisiones, es fundamental para fomentar un 
ambiente educativo enriquecedor y respetuoso. 
Estos entornos propician el diálogo intercultural 
y la comprensión mutua, contribuyendo así a 
la construcción de sociedades más tolerantes y 
respetuosas con la diversidad cultural.  

 
• Incorporar la diversidad cultural en el cu-

rrículo oficial: Asegurar que las políticas 
educativas reflejen la importancia de in-
tegrar las cosmovisiones culturales en el 
sistema educativo. Esto puede ser a través 
de directrices claras en los estándares cu-
rriculares o programas de estudios.

• Promoción de entornos educativos inclu-
sivos: Fomentar la creación de entornos 
educativos que celebren la diversidad cul-
tural, respeten las cosmovisiones de todos 
los estudiantes y promuevan el entendi-
miento intercultural y el respeto mutuo.

En consecuencia, la integración de las cos-
movisiones culturales en el diseño curricular y 
en las prácticas pedagógicas requiere un com-
promiso tanto a nivel individual de los educado-
res como a nivel institucional mediante políticas 
educativas inclusivas y sensibles a la diversidad 
cultural. Esta integración contribuye a un am-
biente educativo enriquecedor que respeta y 
valora la diversidad cultural presente en las au-
las. 

IV. CONCLUSIONES:

Recapitulación de puntos clave:

En este artículo se ha explorado cómo las 
cosmovisiones culturales ejercen una influencia 
significativa en la pedagogía y en la praxis edu-
cativa. Se ha abordado cómo diferentes cos-
movisiones, como la occidental y las indígenas, 
moldean las metas educativas, los enfoques pe-
dagógicos y la concepción del conocimiento y el 
aprendizaje. Asimismo, se han revisado estudios 
e investigaciones que resaltan la importancia de 
integrar las cosmovisiones en el diseño curricu-
lar, las estrategias pedagógicas y la formación 
docente.
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Implicaciones prácticas y teóricas:

La comprensión de las cosmovisiones cul-
turales en la praxis educativa conlleva múltiples 
implicaciones tanto prácticas como teóricas. 
Desde un punto de vista práctico, se destaca la 
necesidad de diseñar currículos inclusivos que 
reflejen la diversidad cultural y promuevan la 
valoración de las distintas cosmovisiones. Se su-
braya la importancia de desarrollar estrategias 
pedagógicas sensibles a las cosmovisiones para 
crear entornos de aprendizaje más enriquece-
dores y equitativos.

A nivel teórico, la comprensión de las cos-
movisiones en el ámbito educativo desafía las 
nociones tradicionales de enseñanza y apren-
dizaje. Esto implica considerar las diferentes 
formas de concebir y transmitir el conocimien-
to, reconociendo la riqueza y la diversidad de 
perspectivas presentes en las aulas. Además, 
resalta la necesidad de una formación docente 
que aborde la diversidad cultural y prepare a los 
educadores para una enseñanza más inclusiva.

Llamado a la acción y reflexión:
Es crucial continuar explorando e integran-

do las cosmovisiones culturales en la educación, 
fomentando así la construcción de entornos 
educativos más inclusivos y respetuosos de la 
diversidad. Se insta a los educadores y responsa-
bles de políticas educativas a adoptar prácticas 
que reconozcan y valoren las cosmovisiones de 
los estudiantes, promoviendo el entendimiento 
intercultural y el respeto mutuo.

Además, se hace un llamado a la reflexión 
constante sobre la necesidad de investigaciones 
adicionales que profundicen en cómo las cos-
movisiones influyen en la enseñanza y el apren-
dizaje. La exploración de estrategias pedagógi-
cas más sensibles a las diversidades culturales y 
la formación docente continua en esta área son 
esenciales para avanzar hacia una educación 
más inclusiva y equitativa.

En resumen, comprender y respetar las 
cosmovisiones culturales en la praxis educativa 
es fundamental para promover una educación 
que valore la diversidad, fomente el respeto in-
tercultural y propicie un aprendizaje significativo 
y equitativo para todos los estudiantes. Este en-
foque no solo enriquece el proceso educativo, 
sino que también contribuye a la construcción 
de sociedades más inclusivas y respetuosas de 
la diversidad cultural.
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RESUMEN

Este articulo tiene como propósito de identificar las competencias que poseen los docentes” en 
relación con el uso del aula virtual, El estudio se centró en la fase Diagnóstico para el cual se 
adoptó el Modelo de Estudio de Necesidades propuesto por Müller (2003), en sus tres etapas: 
(1) Detección de necesidades; (2) Análisis de necesidades y (3) Proposición de soluciones, lo-
grando determinar la necesidad. Se desarrolló como una Investigación de Campo, realizando 
análisis cuantitativo, de tipo descriptivo, la población estuvo conformada por 109 docentes y 
la muestra es no probabilística conformada 32 docentes. La técnica fue la encuesta y el instru-
mento fue un cuestionario en línea. Fases: 1) Estudio de Necesidades para hacer más eficiente 
el sistema. se logró proponer un módulo virtual de enseñanza y aprendizaje para la inducción 
de los docentes en el sistema de educación virtual de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, atendiendo a las debilidades y fortalezas detectadas acompañado de una campa-
ña informativa para el uso adecuado de los recursos existentes en la educación a distancia.

DIAGNOSIS OF COMPETENCIES IN VIRTUAL CLASSROOM IN 
TEACHERS OF THE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMEN-
TAL LIBERTADOR.

ABSTRACT

The purpose of this article is to identify the competences that teachers have “in relation to the 
use of the virtual classroom. The study focused on the Diagnostic phase for which the Needs 
Study Model proposed by Müller (2003) was adopted, in its three stages: (1) Detection of ne-
eds; (2) Analysis of needs and (3) Proposition of solutions, managing to determine the need. 
It was developed as a Field Research, carrying out a quantitative, descriptive analysis, the 
population was made up of 109 teachers and the sample is non-probabilistic made up of 32 
teachers. The technique was the survey and the instrument was an online questionnaire. Pha-
ses: 1) Study of Needs to make the system more efficient. It was possible to propose a virtual 
teaching and learning module for the induction of teachers in the virtual education system of 
the Libertador Experimental Pedagogical University, taking into account the weaknesses and 
strengths detected, accompanied by an information campaign for the proper use of existing 
resources in distance education.
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I. INTRODUCCIÓN

Con la masificación de los com-
putadores personales, laptop, redes 
de computadoras, Internet y teléfonos 
inteligentes, además de múltiples soft-
wares y aplicaciones para apoyo a las 
actividades de producción académica, 
se conformó un mapa tecno humano 
muy rico en oportunidades. Dichos 
recursos, humanos y tecnológicos, 
confluyen de manera sinérgica ofre-
ciendo a las actividades de enseñanza 
y aprendizaje, un sinfín de medios que 
pueden potenciar las actividades en-
tre docentes y estudiantes.

Es pertinente mencionar expe-
riencias que se alinean, y las mismas 
se conocen desde el siglo XIX, cuando 
se implementó el uso del sistema por 
correspondencia como una alternativa 
para los estudiantes que se les dificul-
taba asistir continuamente a las casas 
de estudio, principalmente Universi-
dades, por temas de traslado y distan-
cias físicas, entre lugares de residencia 
y aulas de clase. Luego con la incursión 
de la radio y posteriormente la televi-
sión, por sus características de medios 
masivos y penetración en la población 
se abrió una ventana para su uso edu-
cativo, que por mucho tiempo fue muy 

utilizado de manera exitosa.
El uso masivo de las TIC en el si-

glo XX conduce a docentes y estudian-
tes a ir cada día aumentado su uso en 
el hecho educativo, primeramente, en 
experiencias individuales y luego ins-
titucionalmente. La UPEL no escapa 
de este esquema, y tanto docentes 
como estudiantes fueron utilizando 
las TIC para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Es largo este 
recorrido, sin embargo, institucional-
mente la UPEL para el año 2007, de-
signa una comisión denominada “Co-
misión de Virtualización Académica” 
(COMVA por sus siglas), la cual en el 
año 2009 elaboró un proyecto que 
tuvo como propósito general:

Fortalecer el sistema de 
enseñanza – aprendiza-
je de la UPEL, a nivel de 
Pregrado, postgrado, y 
estudios no conducentes 
a título, a través del uso 
de cursos en línea, bajo 
la modalidad mixta y/o a 
Distancia, apoyándose en 
las herramientas tecno-
lógicas actualizadas de la 
información y la comuni-
cación (p.2).

RÉSUMÉ

L’objet de cet article est d’identifier les compétences que possèdent les enseignants “par rap-
port à l’utilisation de la classe virtuelle”. : (1) Détection des besoins ; (2) Analyse des besoins et 
(3) Proposition de solutions, réussir à déterminer le besoin. Il a été développé comme une re-
cherche de terrain, réalisant une analyse quantitative et descriptive, la population était com-
posée de 109 enseignants et l’échantillon est non probabiliste composé de 32 enseignants. 
La technique était l’enquête et l’instrument était un questionnaire en ligne. Phases : 1) Etude 
des Besoins pour rendre le système plus performant. Il a été possible de proposer un module 
d’enseignement et d’apprentissage virtuel pour l’intégration des enseignants dans le système 
éducatif virtuel de l’Université pédagogique expérimentale Libertador, en tenant compte des 
faiblesses et des forces détectées, accompagné d’une campagne d’information pour la bonne 
utilisation des ressources existantes dans l’enseignement à distance.

COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES DE LA MÉDIATION TECHNO-
LOGIQUE : PARTICULARITÉS DANS L’APPRENTISSAGE.

Mot clefes:
salle de classe virtue-
lle, apprentissage en 
ligne, formation des 

enseignants, TIC
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Ya para el año 2009, el COMVA, a través de 
la conformación de Comisiones Institucionales 
en la mayoría de los institutos que conforman 
la UPEL, adoptó como plataforma tecnológica 
MOODLE (por sus siglas en inglés Entorno de 
Aprendizaje Distribuido Modular Orientado a 
Objetos), a raíz de un análisis realizado en dicha 
época, entre varias plataformas utilizadas, tales 
como WebCT, Blackboard, Osmosis y MOODLE. 
Adicionalmente propuso la primera normativa 
que intentaba regular las actividades en materia 
de educación virtual, y gestiones en la platafor-
ma en uso.

Posteriormente en el año 2010, el Consejo 
Universitario de la Universidad Pedagógica Ex-
perimental Libertador, nombra una nueva comi-
sión, según Resolución N° 2010.348.2213.6 de 
fecha 6 de julio de 2010, con el propósito “Di-
señar el Sistema de Educación a Distancia de la 
UPEL con miras a garantizar la implantación exi-
tosa de esta modalidad en la universidad” (CED, 
2014). 

Esta comisión adopta MOODLE como pla-
taforma de gestión, dando acceso a ella a tra-
vés de la dirección Web o URL: aulavirtual.upel.
edu.ve. Así mismo, inicia un proceso de forma-
ción al personal docente y produce un proceso 
de actualización de la versión de la plataforma 
MOODLE que se había quedado en una ver-
sión obsoleta a la última versión estable para el 
momento (versión 3.2). MOODLE, es un entor-
no modular distribuido orientado a objetos de 
aprendizaje, por sus siglas traducidas al español. 
Alonso y Blázquez (2012), señalan que es:

La plataforma educativa adoptada 
actualmente por varias universida-
des españolas para impartir docen-
cia a distancia. […] Es, en definitiva, 
un sistema informático que soporta 
ambientes virtuales de aprendizaje 
y permite al estudiante desarrollar 
formación a través de la red, utili-
zando herramientas de interacción 
síncronas y asíncronas, de colabo-
ración, de provisión de contenidos 
y actividades, y de evaluación (p. 9).

La UPEL adoptó dicha plataforma hace más 
de 10 años, y los autores de la presente inves-
tigación ha formado parte del equipo técnico y 
de diferentes comisiones que han tenido la ta-
rea de implementar MOODLE como alternativa 
virtual para el desarrollo de la modalidad a nivel 
de pregrado, postgrado y extensión en la UPEL. 
En el lapso antes mencionado se han obtenido 

algunos logros, entre ellos se puede destacar:

1. La consolidación de una plataforma única, 
reconocida a nivel Institucional, y donde 
los ocho Institutos de la UPEL confluyen 
realizando actividades similares.

2. Entrenamiento y cohesión del recurso hu-
mano en el uso de la plataforma a través 
de estudios formales e informales.

3. Diseño y desarrollo de una cantidad im-
portante de cursos y unidades curricula-
res.

4. Inicio de un proceso para homogenizar las 
actividades, recursos y objetos de apren-
dizaje utilizados en las aulas virtuales.

Actualmente la Universidad administra los 
niveles educativos de Pregrado y Postgrados en 
plataformas MOODLE separadas, en busca de 
hacer más eficiente la administración y desem-
peño de los recursos humanos y tecnológicos. 
Este estudio se enfocará en el nivel de postgra-
do, sin embargo, teniendo en cuenta que ambos 
niveles tienen un mismo sistema de soporte, las 
conclusiones y recomendaciones ofrecidas al fi-
nalizar el presente estudio pueden ser utilizadas 
de manera general.

La presente investigación está enmarcada 
en los distintos problemas e inconvenientes que 
suelen presentar los usuarios que se inician en el 
Sistema de Educación a Distancia de la UPEL. Es 
notorio que en dicho sistema aún no se ha dise-
ñado formalmente para docentes y estudiantes, 
un curso, manual o procedimiento que coadyu-
ve a, minimizar o disminuir, dichas inquietudes o 
requerimientos.

Específicamente para el caso de este estu-
dio, es pertinente precisar cuáles son las necesi-
dades que tienen los usuarios de la plataforma 
virtual de la UPEL, poder clasificarlas, sistemati-
zarlas y ofrecer una solución robusta que con-
viertan las debilidades en fortalezas. Algunas de 
estas necesidades han llevado a los usuarios a 
desistir de continuar en el proceso, por tanto, 
subsanar este problema es de mucha importan-
cia para la casa de estudio involucrada.

La situación problemática objeto de estu-
dio de la presente investigación se suscribe en el 
sistema educativo venezolano, a nivel superior, 
específicamente en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL). Dicha casa de 
estudios es una de las universidades venezola-
nas que funcionan a nivel nacional e internacio-
nal, donde su eje central de estudio es el Edu-
cativo – Pedagógico, gozando de gran prestigio 
en la formación de profesionales en el área de 
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la enseñanza.
La docencia en la UPEL se desarrolla en 

Pregrado, Postgrado y Extensión. Los estudios 
de dichas áreas están circunscritos en diversas 
modalidades de estudio, todas regidas por le-
yes y normativas del subsistema de Educación 
Superior. Estas modalidades son: presencial, a 
distancia y mixta. 

La modalidad presencial es donde docen-
tes y estudiantes se concentran, según un ca-
lendario y horario previamente establecido, en 
un espacio físico perteneciente a la UPEL. Por su 
parte, la modalidad a distancia es donde estu-
diantes y docentes realizan los procesos de en-
señanza y aprendizaje sin la necesidad de asistir 
a un espacio o ambiente físico; en este mismo 
orden de ideas se incluye el Sistema Virtual de 
Educación, debido a que la interacción entre 
estudiantes y docentes es mediada a través de 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación), específicamente, con el uso del Aula 
Virtual de la UPEL. Otra alternativa existente es 
la mixta, que es una fusión de las modalidades 
presencial y a distancia. 

En este sentido, la situación problemática 
del presente estudio se relaciona directamente 
con el uso y apropiación del aula virtual como 
sistema de formación, por tanto, al administrar 
los cursos o unidades curriculares de manera 
virtual, se pueden establecer una o dos sesiones 
de inducción y seguimiento con encuentro(s) 
presencial(es) y luego, el resto de las activida-
des son mediadas a través de las TIC, específi-
camente a través de la plataforma virtual que 
la universidad posee; o en la modalidad vir-
tual, completamente a distancia. Esto último se 
realiza cuando el proceso, tanto de inducción 
como seguimiento y cierre, se hace a través de 
la plataforma virtual y/o con el apoyo de otros 
dispositivos y herramientas (teléfono, correo 
electrónico, videos, tutoriales, entre otros) que 
complementan el diseño, y de esta manera los 
estudiantes pueden alcanzar las competencias 
establecidas en el plan de estudios.

De igual manera se han presentado algu-
nas debilidades, muchas de éstas aún persisten, 
es tema de este trabajo tratar de identificarlas y 
proponer alternativas para superar las mismas, 
algunas de estas debilidades se listan a conti-
nuación:

1. Debilidades detectadas de forma general:
1.1.  La UPEL cuenta con una Sede Rectoral 

y Administrativa, “8 Institutos Pedagó-
gicos y 67 Núcleos, Extensiones y Cen-
tros de Atención, ubicados en todo el 

territorio nacional” (UPEL, 2014); adi-
cionalmente tiene convenios naciona-
les e internacionales, y no existe una 
metodología homogénea y/o un siste-
ma de gestión que guíe a los usuarios 
para el uso efectivo de la plataforma.

1.2.  La plataforma tecnológica dispuesta 
para el apoyo de las aulas virtuales 
requiere de una inversión importante 
para la adquisición de nuevos equipos, 
actualización y repotenciación de los 
existentes, robustecimiento del acceso 
a Internet, capacitación y captación de 
personal técnico y docente, entre otras 
acciones que coadyuven a potenciar 
los diferentes elementos del sistema 
de educación virtual.

1.3.  Por ser un sistema distribuido, cuenta 
con:

1.3.1.  Una variedad de usuarios y roles, en-
tre ellos.

1.3.2.  Estudiantes, docentes con y sin per-
miso de edición, administradores y 
coordinadores. 

1.3.3.  Todos ellos han interactuado con base 
en las políticas de la universidad, sin 
embargo, por ser una modalidad “no-
vel” y no tradicional, las normativas y 
procedimientos aún no han sido aco-
gidos por la comunidad UPEL, situa-
ción que afecta el buen desempeño 
del sistema.

1.4.   En el ámbito de tipo organizacional y de 
gestión no se cuenta con una estructu-
ra sólida basada en un modelo geren-
cial establecido y claro para todos los 
elementos del sistema, en los diferen-
tes niveles operacional, ejecutivo y es-
tratégico.

2. Los estudiantes de la plataforma de la UPEL 
tienen debilidades en el uso de la platafor-
ma tales como:

Se cuenta con una guía de inducción, que 
es entregada a los estudiantes generalmente 
por un correo al inicio del proceso de formación, 
que intenta orientar a los usuarios en el uso bá-
sico de los recursos dispuestos en la platafor-
ma. Dicha guía es insuficiente, debido a que los 
usuarios presentan muchas dudas, evidenciadas 
a través de los sistemas de mensajería de sopor-
te técnico (correo, WhatsApp, llamadas telefó-
nicas, etc.).

Por lo general, al iniciar cualquier curso 
en el sistema virtual de aprendizaje, en algunas 
ocasiones se desarrolla una actividad presencial 
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donde se realiza una inducción en la plataforma 
virtual de la universidad; en otros casos dicho 
encuentro no ocurre. En el referido momento 
presencial, el docente explica la manera de in-
gresar a la plataforma, sus principales funciones 
y recursos destacados, pero el entrenamiento 
por lo general es limitado en tiempo, cantidad 
de equipos por estudiante, se trabaja en pare-
jas o grupos pequeños, en el mejor de los casos. 
En otros casos se hace una demostración tipo 
conferencia, donde el docente hace un recorri-
do somero por los diferentes elementos antes 
mencionados. 

Dicha inducción, es muy limitada y parece 
crear en los estudiantes muchas dudas, insegu-
ridad y temores. Es así, que tanto estudiantes 
como docentes inician la experiencia formativa 
de una forma no conveniente y poco asertiva.

En los casos donde la inducción presencial 
no ocurre, los estudiantes reciben una guía por 
correo, evidentemente estos estudiantes repor-
tan muchas más incertidumbres y su desorien-
tación en el sistema es mayor que los estudian-
tes que reciben la inducción presencial. Esto se 
evidencia en las múltiples preguntas y requeri-
mientos recibidos en los sistemas de mensajería 
dispuestos para el soporte al aula virtual.

Lo anterior conduce a que tanto estudian-
tes como docentes inician la interacción en la 
plataforma con algunas limitaciones e interro-
gantes, lo que ocasiona desinterés, descontento, 
malestar, y hasta el rechazo hacia la modalidad 
virtual, por ende el abandono de los estudios, la 
poca o baja interacción entre estudiantes y do-
centes a través del aula virtual en uso. 

2.1.   El método para capturar la información 
inicial es variado y en ocasiones ma-
nual, por lo que existe inconsistencia 
en la captura de los datos. Dicha re-
colección de información es realizada 
manualmente, y en ocasiones no se 
validan adecuadamente los datos reca-
bados.

2.2.   La información es vaciada en un formato 
de preinscripción, que los participantes 
llenan a manuscrito, en ocasiones con 
errores, poco legibles y que no siguen 
adecuadamente las instrucciones co-
rrespondientes.

2.3.   La información es transcrita en aplicacio-
nes varias como documentos (Word) u 
hojas de cálculo (Excel). Dicha diversi-
dad, obliga a los administradores a:

2.3.1.  Invertir, tiempo y esfuerzo, en proce-
dimientos para unificar la informa-

ción.
2.2.2. En ocasiones deriva en solicitar de 

nuevo información faltante o con in-
consistencias, lo que demora el pro-
ceso.

2.2.3. Es de indicar que en este proceso por 
ser manual y donde se evidencia 
una intervención de un tercero, se 
comenten algunas imprecisiones en 
los datos captados, ocasionando di-
versos inconvenientes. Tales como: 
nombres con todos los caracteres en 
mayúscula, o todos en minúscula, o 
sin signos importantes como la arro-
ba (@) en el caso de correos electró-
nicos.

2.4.   En algunos casos no saben utilizar las 
herramientas de comunicación que 
ofrece el aula virtual para la interacción 
con el docente del curso o sus pares.

2.5.  Sus dudas académicas son consultadas 
en la herramienta para el soporte téc-
nico habilitada en la plataforma, y por 
no ser el canal correcto, esto pospone 
la retroalimentación y causa desorien-
tación.

2.6.   En muchos casos, no usan la plataforma, 
sino que consultan vía correo electróni-
co, a través del teléfono por mensajes 
de voz y/o de texto, de llamadas, vi-
deo llamadas o utilizando la aplicación 
WhatsApp.

2.7.  El proceso que realizan los estudiantes 
para la entrega de trabajos es una ac-
tividad que depende de la conexión lo-
cal de Internet, en muchas ocasiones, 
por la lentitud de este servicio, los es-
tudiantes se ven impedidos de hacer la 
carga respectiva porque el navegador 
se queda colgado, por lo que esto oca-
siona malestar y preocupación. Este in-
conveniente escapa de los servicios de 
la plataforma virtual de la universidad. 
Sin embargo, no hay procesos estable-
cidos de orientación para aclarar estos 
casos y que el estudiante conozca el 
origen del problema.

2.8.   El método para capturar la información 
inicial a los estudiantes es variado y en 
ocasiones manual, por lo que existe 
inconsistencia en la captura de los da-
tos. Esta recolección de información es 
realizada por los Coordinadores Acadé-
micos, no hay un método establecido 
para que estos profesionales envíen la 
información al Equipo Técnico, por lo 
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que se envía de manera diversa, incom-
pleta y con errores.

3. Los docentes de la UPEL tienen debilidades 
en el uso de la plataforma tales como:

3.1. Entregan diversos formatos de planifi-
cación, generalmente enviados por un 
correo al inicio del proceso de forma-
ción, esto para dar apertura a las dife-
rentes Aulas Virtuales que apoyan el 
proceso. Estos formatos son llenados 
por los docentes de manera incomple-
ta, diversa o de forma errónea. Esto se 
evidencia en las diferentes consultas y 
retroalimentaciones comprobadas en 
los sistemas de mensajería de soporte 
técnico (correo, WhatsApp, llamadas 
telefónicas, etc.).

3.2.   No se cuenta con un sistema automático 
efectivo para el control y prosecución 
de estudios, la plataforma posee una 
herramienta denominada “Libro de 
Calificaciones”, que administra el des-
empeño de las calificaciones de los es-
tudiantes por curso, dicha herramienta 
exporta un archivo donde recoge los 
datos de cada actividad por estudiante. 
Sin embargo, este formato es distinto 
al acta que requiere la UPEL, por tanto, 
se debe hacer una adaptación manual, 
que genera imprecisiones y retrasos. 

3.3.  Dicho “Libro de Calificaciones” permite 
resguardar los productos entregados 
por los estudiantes, hacerle seguimien-
to de cada uno, y los docentes pueden 
verificar y ponderar convenientemente 
cada ítem de evaluación establecido en 
la Unidad Curricular. 

3.3.1. Cada docente, pondera las activida-
des evaluativas y exporta su planilla 
de calificación. La plataforma dispone 
de varios tipos de archivos de expor-
tación, tales como: Excel, LibreOffice, 
texto plano; del cual se genera una 
matriz, donde las filas están com-
puestas por los estudiantes y en las 
columnas las calificaciones obtenidas 
en cada actividad, culminando con la 
suma total o calificación definitiva del 
1 al 100.

3.3.2.  La adapta al formato normado que es 
diferente al que arroja la plataforma. 
Dicho formato es un acta en un do-
cumento (Word) con un encabezado, 
datos de la Unidad Curricular, y un lis-
tado con nombres, apellidos, cédula 
de identidad, porcentaje acumulado, 

calificación definitiva en números 
y calificación definitiva en letras (1 
al 10). Se puede notar lo distinto de 
los datos que arroja el sistema (ítem 
3.3.1) y los que requiere la UPEL 
(ítem 3.3.2.), por lo que la adaptación 
es una tarea para tomar en conside-
ración.

3.3.3.  Entrega en Control de Estudios de ma-
nera digital, impresa y firmada. 

3.3.4. Como se observa, luego que se ex-
portan los reportes de calificación, el 
proceso es manual y no existe un sis-
tema automático que gestione este 
proceso, ocasionando lentitud, en al-
gunos casos perdida de información, 
y/o poca fiabilidad.

3.4.  En algunos casos, la comunicación con 
el docente del curso es problemática, 
debido a que las respuestas o retroali-
mentaciones en la plataforma son muy 
tardías o simplemente no son respon-
didas; y los estudiantes quedan sin la 
orientación respectiva.

3.5.  En muchos casos, no usan la platafor-
ma, sino que responden sus consultas 
vía correo electrónico, a través del te-
léfono por llamadas, por mensajes de 
voz y/o de texto de llamadas, video lla-
madas o utilizando la aplicación Whats-
App, lo que contribuye a la poca o nin-
guna apropiación de la plataforma ni 
de él ni del estudiante.

3.6.  Se observan muchas dudas por parte 
de los Docentes a la hora de realizar el 
proceso de calificación y retroalimen-
tación, en ocasiones debido a que por 
problemas de conexión no se cargan 
todos los elementos necesarios para 
realizar dicho proceso, esto ocasiona 
confusión y retrasa el precitado proce-
so.

3.7.  Los docentes de la plataforma de la 
UPEL tienen debilidades en cuanto a la 
planificación y el diseño de cursos en la 
plataforma tales como: 

3.7.1. Existen alternativas de aprendiza-
je propias de la plataforma como: 
“Cuestionarios”, “Taller”, “Libros” o 
trabajo en grupos que no son utiliza-
das por los docentes, y no son inclui-
das en las planificaciones de las Aula 
Virtuales (AV), por lo que se observa, 
recursos poco utilizados y un uso li-
mitado de la plataforma.

3.7.2. Hay actividades planificadas por los 

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023

Belkys Guzmán  y  Gabriel Cuberos
Diagnóstico de competencias en aula virtual en los docentes de la universidad pedagógica experimental libertador.



Autor
Título

99Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

docentes, que luego de ser dispues-
tas en la plataforma por el equipo 
técnico, suelen tener variaciones que 
obedecen a solicitudes de rediseño 
o cambios de actividad, promovidas 
por los mismos docentes. Se presu-
me que no se maneja un lenguaje 
técnico uniforme, por lo que se ge-
neran confusiones, y un alto costo en 
tiempo y esfuerzo.

De acuerdo con lo anterior y basado en la 
lista de aspectos, se pueden emprender diferen-
tes estrategias que superen los inconvenientes o 
situaciones no favorables, para que en un futuro 
se conviertan en fortalezas. Por esta razón, se 
presenta entonces la oportunidad de desarrollar 
el estudio que a continuación se plantea.

Según Tamayo (1999, p. 49) “Todo pro-
blema aparece a raíz de una dificultad, la cual 
se origina a partir de una necesidad, en la cual 
aparecen dificultades sin resolver.” La dificultad 
que se evidencia para ésta investigación es que 
los estudiantes (participantes), docentes, auto-
ridades, coordinadores, administradores (entre 
otros) de los distintos cursos de pregrado, post-
grado y extensión en la modalidad virtual y/o 
mixta de la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador (UPEL), al ingresar al sistema vir-
tual de la UPEL (aulavirtual.upel.edu.ve o upel.
today) se encuentran desorientados debido a la 
ausencia de un módulo de enseñanza y apren-
dizaje que los guie en el uso eficiente de la pla-
taforma. 

Tomando en cuenta lo anterior y según el 
Reglamento de Extensión de la UPEL en el año 
2003, pasa a consolidar la idea antes expuesta, 
ratificada en el artículo 34 del reglamento de ex-
tensión vigente aprobado en julio 2021: 

Artículo 37. El Programa de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) integra los 
Proyectos y actividades necesarias para promo-
ver, incentivar y difundir el acceso de las  comu-
nidades intra y extrauniversitarias en la incorpo-
ración, apropiación y  uso efectivo de las TIC que 
posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, alma-
cenar, producir, recuperar, presentar y difundir 
cualquier tipo de información a través de seña-
les de naturaleza acústica, óptica o electromag-
nética o herramientas tecnológicas (impresas / 
audiovisuales / informáticas).

Para el Programa antes mencionado, una 
de sus funciones es el apoyo a la comunidad in-
tra y extrauniversitaria en las herramientas tec-
nológicas, una de ellas el Aula Virtual. Por lo que 
los espacios físicos de dicha dependencia, parte 

del horario de trabajo, de sus funcionarios, in-
sumos que se requieren para el buen término 
del posible proyecto a desarrollar, cuentan con 
el apoyo de los gerentes de los entes antes in-
volucrados.

Adicionalmente, uno de los aspectos re-
levantes del presente estudio para la UPEL, es 
que, al momento de hacer el presente escrito, 
casi cinco mil usuarios están registrados en la 
plataforma virtual de la universidad, entre do-
centes, estudiantes y administradores; interac-
tuando a nivel nacional en los ocho institutos 
más la Sede Rectoral. Esto es motivo suficien-
te para apoyar cualquier mejora que se intente 
realizar en el referido sistema, por el impacto en 
tan valiosa población.

Así como también las autoridades y ge-
rentes que se relacionan con el sistema de edu-
cación virtual, son motores e impulsadores de 
cualquier actividad que busque potenciar y ha-
cer eficiente los recursos utilizados por docentes 
y estudiantes en pro de la excelencia académico 
– administrativa, siendo garantía para el apoyo 
institucional del presente estudio.

Debido a ello este articulo tiene los si-
guientes objetivos:
1. Identificar las necesidades de los docentes 

para utilizar eficientemente de la plataforma 
de educación virtual. 

2. Determinar los elementos presentes en la 
plataforma de educación virtual, basados en 
un sistema gerencial de recursos.

3. Establecer los elementos necesarios para la 
gestión gerencial apropiada en el sistema de 
educación a virtual.

II. SUSTENTO TEÓRICO

Cuando se piensa en el docente como ge-
rente educativo de TIC, se propone un personal 
que diseña y desarrolla estrategias, planes y pro-
yectos que promueven la gestión y el desarrollo 
del conocimiento a través de las tecnologías de 
información y comunicación de forma eficien-
te. Actualmente el acceso a ingentes y diversas 
fuentes de información es cada día más notorio, 
por lo que este gerente debe ser capaz que pro-
mover este tipo de potencialidades en todos los 
ámbitos de la organización. 

De igual manera debe contribuir de mane-
ra activa y creativa a utilizar los medios digitales 
para la adquisición del conocimiento autodirigi-
do, crítico y reflexivo, y propiciar estrategias de 
mediación y difusión de cualquier conocimiento 
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que conlleve al crecimiento individual y organi-
zacional. Según Castro y Guzmán (2019, 2020 a 
y b, 2021)

la comunidad educativa debe apro-
piarse de las TIC (Tecnologías de In-
formación y Comunicación) que fa-
cilitan los procesos de transmisión e 
intercambio de información, en to-
dos los ámbitos de la vida incluyen-
do el ámbito educativo, de las TAC 
(Tecnologías del Aprendizaje y del 
Conocimiento), referido al uso de 
las TIC como herramienta formativa, 
incidiendo en la metodología y en la 
utilización de la tecnología dentro 
de las planificaciones educativas. 
haciéndolos significativos, perti-
nentes y adecuados a los diferentes 
contextos a los que pertenezcan los 
estudiantes y Tecnologías para el 
Empoderamiento y la Participación 
(TEP) que orientan las TIC ante un 
uso más participativo, democrático 
y social, haciendo que se desarrolle 
el don de convencer, de hacer que 
otros sean más conscientes y solida-
rios, se involucren en la solución de 
problemas (p.49).

Un docente es uno de los actores principa-
les de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
este debe conocer las tecnologías, apropiarse 
de ellas para saber cómo, cuándo y dónde usar-
las, en función del contexto y de la audiencia. 
Por lo que se debe profundizar en la apropiación 
de las TIC, TAC y TEP en diferentes ámbitos de la 
vida, para ello es fundamental su incorporación 
efectiva  en el diseño, desarrollo y evaluación 
curricular, en diferentes escenarios educativos 
y considerar la alfabetización tecnológica, pro-
fundizando así en el aprendizaje y la eficiencia 
de los procesos educativos que respondan a 
los diferentes canales de percepción de los es-
tudiantes,  con ello se busca la participación, 
producción y consumo de conocimiento, empo-
deramiento y concientización de su posición en 
la sociedad que se traduce en expresiones y/o 
acción pública, convirtiéndolos en productores y 
consumidores de contenido.(Castro, Guzmán de 
Castro, y Rauseo, 2021, Castro y Guzmán, 2019, 
2020 a y b).

Para Cuberos (2021 b) las TIC, surgieron 
para cambiar la forma de comunicarnos, de 
aprender, de desenvolvernos socialmente, di-
cha transformación propone a las Tecnologías 

de Aprendizaje y del Conocimiento un segmento 
importante para la evolución en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, por tanto, el sistema 
educativo se impregna de herramientas y mé-
todos de avanzada, muchos basados en la web 
2.0. En él con apoyo en las TAC, se promueve 
en los profesionales la utilización de estas tecno-
logías como herramientas para la investigación, 
comunicación, producción, entre otros, para 
desenvolverse en el campo laboral y social, pro-
duciendo cambios importantes y promoviendo 
las Tecnologías para el Empoderamiento y la 
Participación. 

Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimien-
to (TAC)

Debido al avance de las concepciones en 
el ámbito de la innovación educativa se presen-
tan las Tecnologías del Aprendizaje y del Conoci-
miento (TAC), como eje que relacionan las TIC y 
sus herramientas con las teorías de aprendizaje 
y conocimiento basado en las tecnologías, por lo 
que se define TAC de la siguiente manera: 

Tecnologías del Aprendizaje y del 
Conocimiento, tiene como objetivo 
establecer una relación entre la tec-
nología y el conocimiento adquirido 
a través de la tecnología. El conoci-
miento, entonces, seguiría crecien-
do gracias al uso de las Tecnologías 
del Aprendizaje y del Conocimiento 
debido a que a través de estas se 
crea, se comparte, se difunde y se 
debate la información relacionada 
con el manejo del conocimiento tec-
nológico. Estas llevan el aprendizaje 
y las herramientas necesarias para 
la asimilación de información dife-
rente a un nivel donde el cambio y 
la participación social se hacen evi-
dentes. (Rodríguez, 2018, s.p.).

Al respecto Guzmán, Castro, y Rauseo, 
(2021) consideran que: 

Las TAC son una provocación y una 
oportunidad para la sociedad, la co-
munidad, nación o país y el desarro-
llo óptimo, creativo y crítico de los 
procesos de enseñanza y aprendiza-
je dando respuesta al contexto y a la 
audiencia, estas impulsan a realizar 
cambios en todos los elementos del 
sistema educativo, suscitando una 
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comunicación fluida y eficaz entre 
sus miembros cara a cara o a través 
de diferentes dispositivos, acercan-
do y limando diferencias (p.141).

En las ideas expuestas se observa un cam-
bio importante en la visión de los participantes 
como agentes proactivos en todos los procesos 
realizados. Por lo tanto, el “usuario en situación 
de productor y difusor de contenidos se conoce 
con el nombre de Web 2.0, en contraposición 
a la perspectiva anterior Web 1.0 que confería 
al usuario un mero papel de consumidor relati-
vamente pasivo.” (Coll y Monereo, 2008, p. 33).

Esta perspectiva ofrece una visión, ya que 
cada usuario tiene la potencialidad de ser un 
ente capaz de crear, compartir, difundir y deba-
tir información a través de las TIC, de manera 
diversa e independiente. Dichos procesos se 
pueden administrar en el sistema educativo de 
diversas maneras, en este sentido se pueden 
mencionar: la educación presencial, mixta y a 
distancia. 

En el reglamento de Educación a distan-
cia de la UPEL (2016) en su Artículo 2. se define 
Educación a Distancia como: 

un proceso de formación inicial y 
permanente, flexible, dialógico e in-
novador, en el que el estudiante se 
encuentra separado físicamente del 
docente-tutor durante una parte, la 
mayor parte o todo el tiempo que 
dure el proceso; el cual puede ser 
desarrollado a través de diferentes 
escenarios, mediados por tecnolo-
gías para la construcción y socializa-
ción de saberes, en áreas definidas 
en las líneas estratégicas en el ámbi-
to internacional, nacional, regional y 
local.

Queremos cerrar señalando que la Educa-
ción a Distancia, se define como: 

…un sistema tecnológico de comunicación 
bidireccional, que puede ser masivo y que sus-
tituye la interacción personal en el aula de pro-
fesor y alumno como medio preferente de en-
señanza, por la acción sistemática y conjunta de 
diversos recursos didácticos y el apoyo de una 
organización y tutoría, que propician el aprendi-
zaje independiente y flexible de los estudiantes. 
(Rodríguez, 2002) cuyo propósito entre otros, es 
generar diálogos y discusiones de saberes que 
permitan la formación inicial, continua y perma-
nente del docente y profesional fundamentada 

en todas las corrientes del pensamiento median-
te apoyada en la aplicación de la tecnología para 
ello debe manejar con propiedad varios medios, 
recursos (entre ellos manejo del aula virtual) y 
estrategias innovadoras. 

Los estudiantes y docentes confluyen 
en las aulas virtuales que son entornos donde 
para el intercambio de contenidos es de ma-
nera segura, síncrona y asíncrona, propiciando 
experiencias convenientes para cualquier pro-
ceso instruccional, según el modelo educativo 
establecido previamente. Estas Aulas Virtuales, 
cada día son más utilizadas. En ellas se permite 
la interacción entre los distintos participantes 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como también la realización de evaluaciones, 
intercambio de archivos, participación en foros, 
chats, además de una amplia gama de herra-
mientas (Cuberos (2021 a).

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El presente trabajo se enmarca en una 
investigación cuantitativa, la misma se define 
como “aquella en la que se recogen y analizan 
datos cuantitativos sobre variables” (Hernández, 
2010, p. 12). Por tanto, todo el entramado de re-
colección, tratamiento y análisis de información, 
estarán vinculados al enfoque cuantitativo

Para el estudio de necesidades se utilizó 
el Modelo propuesto por Müller (2003), el cual 
consta de tres etapas y ocho pasos, que se indi-
can a continuación.

1. Detección de Necesidades (Identificar la si-
tuación actual, Identificar la situación desea-
ble, Determinar discrepancias)

2. Definir las necesidades (Análisis de Necesi-
dades, Jerarquizar las discrepancias y Anali-
zar las causas de las discrepancias)

3. Proposición de soluciones

La población que conformó el presente 
trabajo fueron los docentes que administran las 
Unidades Curriculares en los estudios de post-
grado de la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador en su modalidad a distancia. Dicha 
población estuvo conformada por 109 docentes 
que intervienen en los diferentes Programas y 
Unidades Curriculares de los cursos administra-
dos por la plataforma upel.today, que confor-
man el presente estudio.. 

La muestra se estableció como no proba-
bilista e intencionada. Hernández (2014) indica 
que las muestras no probabilísticas son aquellas 
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donde “la elección de los elementos no depen-
de de la probabilidad, sino de causas relaciona-
das con las características de la investigación o 
los propósitos del investigador”. Para el presen-
te estudio, la muestra se conformó por treinta y 
dos (32) de los docentes que intervienen las Uni-
dades Curriculares de los cursos administrados 
por la plataforma upel.today, lo que representa 
un 29% de la población a objeto de estudio. 

 

IV. RESULTADOS Y HALLAZGOS

Cuadro 1. Detección de necesidades: planifica-
ción.

INDICADO -
RES

1.1. Situación Actual 1.2. Situación De-
seable

A d m i n i s -
tración del 
tiempo

El 88 % de los encues-
tados considera que 
el sistema permite 
adaptar las activida-
des en los tiempos 
programados en el 
plan de evaluación de 
la Unidad Curricular 
correspondiente.

El sistema permite 
adaptar las activida-
des en los tiempos 
programados en el 
plan de evaluación 
de la Unidad Curricu-
lar correspondiente

Diagnosis El 53% de los encues-
tados indicó que la 
plataforma no cuen-
ta con herramientas 
que permiten realizar 
diagnósticos.

La plataforma cuen-
ta con herramientas 
para realizar diag-
nósticos a los parti-
cipantes

Discusión El 78% considera que 
la plataforma cuen-
ta con herramientas 
para el intercambio 
de ideas entre los par-
ticipantes

Existen recursos en 
el aula  que promue-
ven la discusión e 
intercambio de ideas 
entre los participan-
tes

Ejecución El 94% de los consul-
tados indicó que la 
plataforma permite 
ejecutar las activida-
des según lo estable-
cido en el plan de eva-
luación.

La plataforma per-
mite ejecutar las ac-
tividades de manera 
adecuada y cónsona 
con el plan de eva-
luación de la Unidad 
Curricular.

En relación con la dimensión: “Dirección” 
La situación deseable en este caso se corres-
ponde con que el 100% de los docentes en la 
dimensión dirección, deben conocer que el sis-
tema proporciona y facilita los indicadores de 
comunicación, toma de decisiones y liderazgo.

Cuadro 2. Detección de necesidades: dirección

INDICADO -
RES

1.1. Situación Actual 1.2. Situación De-
seable

C o m u n i c a -
ción

Más del 81% de los 
encuestados conside-
ran que las funciones 
para la comunicación, 
toma de decisiones y 
liderazgo realizadas 
por los estudiantes, 
docentes y adminis-
tradores son de sufi-
cientes a sobresalien-
tes. 19% indica que 
son insuficientes.

El sistema permite la 
comunicación entre 
los participantes

Toma de de-
cisiones

La plataforma ofrece 
reportes que permi-
ten reorientar pro-
cesos

Liderazgo Gestión adecuada 
de los roles de es-
tudiante, profesor y 
administrador, con 
relación al desempe-
ño en sus respectivas 
actividades

En relación con la dimensión: “Organiza-
ción” la situación deseable en este caso se co-
rresponde con que el 100% de los docentes en 
la dimensión dirección, deben conocer que el 
sistema proporciona y facilita los indicadores de 
integración y coordinación.

Cuadro 3. Detección de necesidades: organiza-
ción

INDICADO -
RES

1.1. Situación Actual 1.2. Situación De-
seable

Integración En este ámbito se 
puede verificar en los 
resultados obtenidos 
que los encuestados 
consideran en un 72% 
que en la plataforma 
se promueven la inte-
gración y la coordina-
ción en los procesos 
desarrollados en la 
misma. 

El sistema permite 
crear actividades de 
integración entre los 
participantes

El sistema ofrece 
información necesa-
ria para coordinar 
adecuadamente los 
distintos procesos de 
enseñanza y apren-
dizaje planificados

Coordinación

En este sentido se puede destacar que los 
docentes señalan que la plataforma tiene una 
alta posibilidad para realizar actividades de in-
tegración y coordinación, aspectos que son de 
gran importancia en el proceso educativo. Para 
realizar el presente análisis se presenta un resu-
men organizado de las variables determinadas 
en el presente estudio. 

Se puede observar que, para las dimensio-
nes Contenido, Evaluación – Planificación y Ac-
titud, donde los docentes consultados indican 
mayores porcentajes de discrepancia, una posi-
ble interpretación es que los docentes no cono-
cen todas las virtudes existentes en la platafor-
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ma, debido a que existen herramientas internas 
y externas que se pueden vincular con las aulas 
virtuales que posibilitan múltiples alternativas 
para trabajar estos aspectos con los participan-
tes. Esto no se sintetiza sólo a las dimensiones 
antes mencionada sino a otras como: integra-
ción y coordinación, participación y socializa-
ción, comunicación, toma de decisiones, admi-
nistración del tiempo, supervisión y evaluación; 
que fueron valoradas en menor medida con una 
percepción negativa pero que puede tener una 
causa de desconocimiento o desinformación.

Otro de los aspectos que se desprende de 
los resultados obtenidos es lo relacionado con la 
dimensión actitud en las variables “innovación” 
y “creatividad”, los docentes no perciben favora-
blemente en 44% y 31% respectivamente, estos 
aspectos se deben tener en cuenta a la hora de 
proponer cualquier solución o propuesta. Una 
posible causa es que estos aspectos son poco 
desarrollados en los ámbitos formales de la edu-
cación de cualquier profesional.

INDICADO -
RES

1.1. Situación Actual 1.2. Situación De-
seable

Disposición 
al cambio

Más del 90% de los 
consultados indica 
considera estar entre 
tiene una actitud muy 
positiva para este as-
pecto

Disposición del do-
cente con respecto a 
los constantes cam-
bios que el sistema 
de educación virtual 
demanda.

Disposición 
al trabajo

94% de los encuesta-
dos indica que está 
entre suficiente – no-
table y sobresaliente

Disposición al traba-
jo en la modalidad 
virtual, utilizando la 
plataforma de aulas 
virtuales

Creatividad Más del 69% de los 
consultados considera 
que utilizando las au-
las virtuales se puede 
mediar el aprendizaje 
y propiciar activida-
des creativas, ambos 
aspectos muy impor-
tantes a la hora de de-
sarrollar experiencias 
pedagógicas significa-
tivas. Sin embargo, se 
puede observar que 
31% señala que “No”.

La plataforma de 
aulas virtuales per-
mite crear activida-
des que propician la 
creatividad.

M e d i a c i ó n 
del Aprendi-
zaje

La plataforma pe-
rEl sistema permite 
desarrollar estrate-
gias que promueven 
la mediación del 
aprendizaje de los 
participantes

Innovación 56 % de los encuesta-
dos considera “Nota-
ble” su nivel de cono-
cimiento entorno a las 
TIC, sin embrago 41 % 
cree que está entre in-
suficiente y suficiente.

Nivel de conocimien-
to entorno a las tec-
nologías de informa-
ción y comunicación, 
de notable a sobre-
saliente.

Soluciones Factibles

Teniendo en cuenta lo anterior se propone 
realizar un plan de formación basado en activi-
dades teórico – practicas donde se desarrollen 
contenidos sensibles basados en dichas necesi-
dades. .La propuesta es la “Gestión de un módu-
lo de aula virtual de actualización docente para 
la enseñanza y aprendizaje en las Tecnologías de 
Aprendizaje y Conocimiento de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador”, dicho en-
torno de enseñanza y aprendizaje permanente 
permitirá mantener actualizados a los docentes 
de la UPEL en el uso eficiente de herramientas 
tecnologías en las aulas virtuales de los distintos 
Programas y Unidades Curriculares que estos 
administran.

V. CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

El presente estudio identificó las necesida-
des de los docentes en cada una de las variables 
establecidas, esto permitió establecer un siste-
ma de contenidos jerarquizados de acuerdo a 
dichas necesidades, por tanto variables como 
diagnosis, discusión, liderazgo, construcción del 
aprendizaje, socialización, integración, entre 
otras, tendrán mayor relevancia que el resto, 
debido a que fueron las indicadas por los docen-
tes con mayor frecuencia de desconocimiento o 
donde consideran que no es posible su manejo 
dentro de las aulas virtuales.  

De igual manera hay que resaltar la capaci-
dad de autodiagnóstico que proseen los docen-
tes que intervinieron, ofreciendo información 
de importancia, dando la oportunidad de pro-
poner acciones correctivas o de formación que 
fueron esenciales para la concreción del presen-
te trabajo.

Por lo que se sugiere a la Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador propiciar en 
sus docentes intervenir permanentemente en 
un módulo de aula virtual para la enseñanza y 
aprendizaje en el proceso de inducción en edu-
cación a distancia. De esta manera los docentes 
involucrados se mantendrán informados a ac-
tualizados con respecto a las herramientas de 
Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento, fo-
mentado el uso adecuado de las mismas en los 
procesos de educación virtual de la UPEL.
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EXPLORANDO LA COSMOGÉNESIS DE LOS JUEGOS TRADICIO-
NALES: IMPLICACIONES PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARRO-
LLO SOCIOEDUCATIVO DEL ESTUDIANTE.

Betza Arroyo
arroyobetza@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

Este estudio investiga la cosmovisión de los juegos tradicionales y su impacto en la educación 
y el desarrollo socioeducativo del estudiante. Su objetivo es explorar cómo la cosmovisión 
inherente en estos juegos afecta la formación y el desarrollo de los estudiantes. Los principa-
les teóricos respaldando este estudio incluyen a Huizinga (2000) y Parlebas (2001). Huizinga, 
con su teoría del “círculo mágico”, expone la importancia de los juegos tradicionales como 
espacios rituales separados que influyen en la comprensión cultural y social. Parlebas destaca 
la conexión intrínseca entre los juegos tradicionales y los rituales culturales, resaltando su 
relevancia en la transmisión de valores culturales. La metodología empleada abarca análisis 
socioculturales y educativos de juegos tradicionales en entornos educativos. Aunque los aná-
lisis están en curso, se percibe que la cosmovisión presente en estos juegos tiene un impacto 
significativo en la formación cultural y social de los estudiantes. Las conclusiones preliminares 
sugieren que la cosmovisión de los juegos tradicionales no solo proporciona entretenimiento, 
sino que también influye en la formación de valores, habilidades sociales y cognitivas de los 
estudiantes. Además, se destaca la importancia de integrar esta cosmovisión en entornos edu-
cativos para enriquecer la educación y el desarrollo socioeducativo.

EXPLORING THE COSMOGENESIS OF TRADITIONAL GAMES: 
IMPLICATIONS FOR EDUCATION AND SOCIOEDUCATIONAL 
DEVELOPMENT OF THE STUDENT.

ABSTRACT

This study investigates the worldview of traditional games and their impact on the education 
and socio-educational development of students. Its objective is to explore how the inherent 
worldview in these games affects students’ formation and development. The main theorists 
supporting this study include Huizinga (2000) and Parlebas (2001). Huizinga, with his theory 
of the “magic circle,” exposes the importance of traditional games as separate ritual spaces 
that influence cultural and social understanding. Parlebas highlights the intrinsic connection 
between traditional games and cultural rituals, emphasizing their relevance in transmitting 
cultural values. The methodology employed covers socio-cultural and educational analysis of 
traditional games in educational settings. Although the analyses are ongoing, it is perceived 
that the worldview present in these games has a significant impact on students’ cultural and 
social formation. Preliminary conclusions suggest that the worldview of traditional games not 
only provides entertainment but also influences the formation of students’ values, social, and 
cognitive skills. Additionally, the importance of integrating this worldview into educational 
environments to enrich education and socio-educational development is highlighted.
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I. INTRODUCCIÓN

La presencia arraigada e intrínse-
ca de los juegos a lo largo de la historia 
humana es un fenómeno fascinante 
que ha persistido desde tiempos in-
memoriales. A pesar de que el estudio 
académico y el significado psicosocial 
de los juegos han sido reconocidos 
más recientemente (Huizinga, 2000), 
su origen se remonta a las prácticas 
vitales, los mitos y los rituales de las 
primeras civilizaciones. Estos juegos 
tradicionales han sido transmitidos de 
manera oral a través de generaciones, 
preservando historias, costumbres y 
tradiciones que encapsulan el espíritu 
y la identidad de diferentes culturas 
(Huizinga, 2000).

En palabras de Callois (2001), 
los juegos representan un modo fun-
damental de “divagar”, satisfaciendo 
la necesidad humana de explorar, es-
capar de la realidad, ser creativos y 

sumergirse en la espontaneidad y el 
azar, todo dentro de límites estableci-
dos en un contexto espacio-temporal. 
Así, revelan profundas verdades sobre 
la naturaleza humana y nuestra rela-
ción con el entorno que nos rodea, 
permitiendo una conexión única con 
aspectos fundamentales de nuestra 
existencia.

En el marco de esta revisión, se 
enfoca en explorar el proceso de for-
mación o “cosmogénesis” de los jue-
gos tradicionales populares y su re-
levancia pedagógica en la actualidad. 
Estos juegos no solo son un reflejo del 
estilo de vida y el legado cultural local, 
sino que también tienen la notable 
capacidad de adaptarse a las deman-
das cambiantes del mundo moderno, 
incluyendo el ciberespacio (Callois, 
2001).

Se destacan algunos juegos tra-
dicionales particulares, como el piko, 
agawan kuta y tubigan en Filipinas, que 
siguen siendo reconocidos y aprecia-
dos por los maestros de pre-servicio. 

RÉSUMÉ

Cette étude examine la vision du monde des jeux traditionnels et leur impact sur l’éducation 
et le développement socio-éducatif des étudiants. Son objectif est d’explorer comment la vi-
sion du monde inhérente à ces jeux affecte la formation et le développement des étudiants. 
Les principaux théoriciens soutenant cette étude incluent Huizinga (2000) et Parlebas (2001). 
Huizinga, avec sa théorie du “cercle magique”, expose l’importance des jeux traditionnels en 
tant qu’espaces rituels distincts qui influent sur la compréhension culturelle et sociale. Parle-
bas met en évidence le lien intrinsèque entre les jeux traditionnels et les rituels culturels, sou-
lignant leur pertinence dans la transmission des valeurs culturelles. La méthodologie utilisée 
couvre les analyses socio-culturelles et éducatives des jeux traditionnels dans les environne-
ments éducatifs. Bien que les analyses soient en cours, il est perçu que la vision du monde pré-
sente dans ces jeux a un impact significatif sur la formation culturelle et sociale des étudiants. 
Les conclusions préliminaires suggèrent que la vision du monde des jeux traditionnels ne four-
nit pas seulement du divertissement, mais influence également la formation des valeurs, les 
compétences sociales et cognitives des étudiants. De plus, l’importance d’intégrer cette vision 
du monde dans les environnements éducatifs pour enrichir l’éducation et le développement 
socio-éducatif est soulignée.

Mot clefes:
vision du monde, jeux 

traditionnels, édu-
cation, développe-

ment socio-éducatif, 
valeurs culturelles, 
formation des étu-
diants, intégration 

éducative.

EXPLORATION DE LA COSMOGENÈSE DES JEUX TRADITION-
NELS : IMPLICATIONS POUR L’ÉDUCATION ET LE DÉVELOPPE-
MENT SOCIO-ÉDUCATIF DE L’ÉTUDIANT.
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Estos juegos, arraigados en la tradición filipina, 
han resistido la prueba del tiempo y continúan 
siendo apreciados como una parte esencial de la 
identidad cultural y la historia local, mostrando 
su vigencia y relevancia en el contexto contem-
poráneo (Callois, 2001).

La propuesta de integrar los juegos tradicio-
nales en el ámbito educativo como herramien-
tas para mejorar la motivación y el rendimiento 
académico constituye un paso significativo en la 
conservación y promoción de estos elementos 
culturales (Didik, 2023). Esta iniciativa no solo 
impacta en el ámbito educativo, sino que tam-
bién enriquece el patrimonio cultural de una so-
ciedad y estimula el turismo educativo, fomen-
tando así una apreciación más profunda de las 
raíces culturales (Didik, 2023).

El valor pedagógico de estos juegos se ma-
nifiesta a través de su capacidad para facilitar un 
enfoque centrado en el estudiante y una interac-
ción dinámica en entornos de aprendizaje, espe-
cialmente en el aula de inglés, donde crean un 
ambiente auténtico y agradable para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Syamsul et al, 2022). 
La esencia lúdica de los juegos tradicionales va 
más allá del entretenimiento, ya que influye en 
el desarrollo holístico de los niños en aspectos 
físicos, cognitivos, sociales y lingüísticos (Baik et 
al, 2023). Estos juegos no solo transmiten valo-
res educativos arraigados en la cultura, sino que 
también están intrínsecamente vinculados a la 
naturaleza, fomentando una conexión más pro-
funda con el entorno natural (Didik, 2023).

Además, los juegos tradicionales poseen 
un vasto potencial como herramientas interac-
tivas para enseñar conceptos académicos, incul-
car valores culturales y desarrollar habilidades 
sociales fundamentales (Didik, 2023). Esta inte-
gración no solo ayuda a los estudiantes a com-
prender mejor temas complejos, sino que tam-
bién les permite desarrollar habilidades críticas 
de una manera más dinámica y participativa. La 
combinación de la tecnología moderna con es-
tos juegos amplía aún más sus posibilidades, al 
permitir la integración de contenido educativo 
personalizado a través de software o aplicacio-
nes móviles (Syamsul et al, 2022). Esta fusión 
propicia un ambiente educativo inclusivo y co-
laborativo (Masrurotul et al, 2022), promovien-
do la participación activa y el compromiso de 
los estudiantes en su propio proceso educativo 
(Heri et al, 2022).

II.  MARCO TEÓRICO

Cosmogénesis: El Origen de los Juegos Tradi-
cionales

Los juegos tradicionales, como el tejo, la 
rana, las bolas criollas y el trompo, están estre-
chamente vinculados a actividades esenciales 
para la subsistencia humana. Estos vínculos se 
remontan a prácticas ancestrales como la caza, 
la pesca, la recolección, la guerra y la agricul-
tura. Por ejemplo, el acto de lanzar piedras o 
flechas hacia un objetivo tiene sus raíces en la 
necesidad primordial de cazar animales para 
asegurar la alimentación, mientras que la imita-
ción del movimiento de una serpiente o el vuelo 
majestuoso de un cóndor refleja los primitivos 
intentos humanos por comprender la naturaleza 
y sus peligros.

Adicionalmente, competencias como la 
lucha libre, las carreras y las pruebas de fuer-
za física tienen un trasfondo relacionado con la 
guerra o las labores agrícolas y ganaderas. Es-
tos juegos surgieron como una forma ritual de 
resolver conflictos sin recurrir a la violencia, 
dentro de lo que Huizinga (2000) describe como 
el “círculo mágico” impuesto por las reglas del 
juego. Además, Parlebas (2001) subraya la co-
nexión intrínseca entre muchos juegos tradicio-
nales y rituales religiosos, danzas mitológicas 
y celebraciones paganas pre-cristianas, como 
las festividades carnavalescas. Estos eventos se 
originaron en cultos dedicados a deidades de 
la vegetación, las cosechas y la fertilidad, como 
Baco y Saturno, y simbolizaban la renovación de 
la naturaleza y la vida, aspectos vitales para la 
supervivencia y bienestar de las antiguas comu-
nidades.

Los orígenes de los juegos tradicionales 
plantean un desafío histórico importante, como 
lo señala Crespo (2023). Estos podrían remon-
tarse a un linaje ancestral transmitido oralmen-
te a lo largo de generaciones. Esta transmisión 
oral, como indican Navarro, Álvarez y Basanta 
(2015), constituye una parte significativa del 
legado de estos juegos. Surgieron en gran me-
dida de situaciones casuales, frecuentemente 
relacionadas con actividades agrícolas, pro-
porcionando entretenimiento para quienes los 
practicaban. Además, según destaca Espinoza 
(2019), algunos juegos tienen profundas cone-
xiones con rituales mágicos o religiosos, lo que 
sugiere una relación intrínseca entre su práctica 
y aspectos fundamentales de la vida cotidiana y 
las creencias de las comunidades en las que se 
originaron.

Los juegos tradicionales no solo represen-
tan entretenimiento, sino que también consti-

Betza Arroyo
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tuyen una expresión arraigada en lo social y lo 
cultural, como destaca Gordillo (2023). Estos 
juegos se presentan como una parte inextrica-
ble de la vida cotidiana de las personas, actuan-
do como un espejo de su adaptación al entorno 
en el que se desenvuelven. Más allá de su ca-
rácter lúdico, Mendoza (2023) sugiere que estos 
juegos representan una manifestación auténtica 
de la cultura, brindando a los niños una platafor-
ma para el desarrollo de sus habilidades socioa-
fectivas, permitiéndoles comprender de manera 
más profunda la sociedad y la cultura que les 
rodea. De esta manera, los juegos tradiciona-
les no solo constituyen momentos de diversión, 
sino que también se erigen como portadores de 
identidad y conocimiento cultural en el tejido de 
una comunidad.

Los juegos tradicionales venezolanos, en-
tre los cuales se destacan La Zaranda, El Trom-
po, La Guacharaca, La Rayuela, Rana y Metras, 
no solo representan actividades lúdicas, sino 
que también tienen profundas raíces culturales 
e históricas arraigadas en la identidad del país. 
Estos juegos han sido testigos de la historia y la 
cotidianidad de las comunidades, traspasando 
el tiempo y transmitiéndose de generación en 
generación, lo que ha fortalecido los vínculos 
sociales y comunitarios a lo largo de los años.

Además, juegos emblemáticos como el 
Papagayo, la Perinola, el Gurrufío, la Tómbola, 
Escondite, Palo Encebado y Yoyo, entre otros, 
forman parte esencial del acervo cultural ve-
nezolano. Estas actividades recreativas no solo 
ofrecen entretenimiento, sino que también re-
presentan una valiosa fuente de aprendizaje y 
cohesión social entre aquellos que las practican. 
Son más que simples pasatiempos; son la mani-
festación viviente de la tradición y la identidad 
nacional, conectando a las personas con sus raí-
ces, valores y costumbres arraigadas en la rica 
diversidad cultural de Venezuela.

A lo largo de la historia, la desaparición 
de muchos juegos tradicionales ha marcado un 
declive que eventualmente los ha llevado a des-
aparecer de la escena cultural. Ejemplos como 
el diavolo, una vez popular en ciertas regiones, 
han caído en desuso, ilustrando la dinámica 
cambiante de las tradiciones. Este juego, reco-
nocido por su simplicidad y entretenimiento, es 
solo uno entre varios juegos tradicionales que, 
por diversas razones, han dejado de formar par-
te de la vida cotidiana de las personas.

El paulatino abandono de estos juegos 
implica no solo la pérdida de una actividad re-
creativa, sino también la desaparición de un 
segmento significativo de la cultura y la identi-

dad de una sociedad. La evolución hacia estilos 
de vida modernos y la emergencia de nuevas 
formas de entretenimiento han contribuido al 
olvido de estos juegos. Estos, en su época dora-
da, desempeñaron un papel crucial en la trans-
misión de valores, la adquisición de habilidades 
y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, 
pero con el tiempo, su relevancia ha disminuido.

La desaparición de estos juegos tradiciona-
les no solo representa la pérdida de actividades 
lúdicas, sino también la merma de una parte 
esencial de la historia cultural. Estos juegos ac-
túan como ventanas hacia el pasado, reflejando 
tradiciones y la identidad colectiva de una so-
ciedad. Conservar y revitalizar estos juegos no 
solo preserva su legado cultural, sino que ofrece 
la oportunidad de revivir la esencia de épocas 
pasadas, contribuyendo a la riqueza y diversidad 
del patrimonio cultural de una nación.

Reflexionar sobre estos juegos perdidos en 
nuestra escena cultural brinda una valiosa opor-
tunidad para preservar la historia cultural. Esta 
introspección no solo permite honrar y celebrar 
las tradiciones pasadas, sino también motivar a 
las generaciones presentes a valorar y conservar 
aquellos juegos que aún forman parte activa de 
nuestra herencia cultural.

Estos juegos, aunque hayan caído en desu-
so, representan una carga histórica y social signi-
ficativa. Su redescubrimiento y análisis ofrecen 
una ventana hacia el pasado, permitiéndonos 
comprender cómo generaciones anteriores se 
entretenían, aprendían y se conectaban con su 
entorno y comunidad. Mantener viva la memo-
ria de estos juegos, incluso aquellos que han sido 
olvidados, es una forma esencial de preservar la 
riqueza cultural y la identidad de una sociedad.

Es fundamental comprender que los jue-
gos tradicionales trascienden la mera diversión; 
constituyen pilares fundamentales de nuestra 
cultura, transmitiendo valores, tradiciones y co-
nocimientos a lo largo de generaciones. Su pre-
servación no solo mantiene vivos estos valores, 
sino que también fomenta la interacción social y 
el desarrollo integral, tal como lo destacan múl-
tiples autores al estudiar su impacto en la for-
mación y crecimiento de las personas.

En resumen, abogar por la preservación y 
promoción de los juegos tradicionales no solo 
es preservar una forma de entretenimiento del 
pasado, sino salvaguardar una parte crucial de 
nuestra historia cultural y social. Estos juegos 
actúan como un lazo entre el pasado y el pre-
sente, recordándonos la importancia de mante-
ner vivas nuestras tradiciones para las genera-
ciones futuras.
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Implicaciones Educativas del Juego Tradicional
 
Los juegos tradicionales han sido objeto de 

estudio por múltiples autores, resaltando su po-
tencial educativo y sus beneficios en el ámbito 
escolar. Jimenez y Duran (2016) señalan cómo 
estos juegos no solo fomentan el aprendizaje 
y las habilidades socioemocionales, sino que 
también estimulan la motricidad, la atención, la 
resolución de problemas y la interacción social 
entre los estudiantes. Blanco (2021) destaca su 
utilidad como herramientas interdisciplinarias, 
alineándose con estándares de competencia en 
diversas áreas académicas.

La investigación de Hernández, Coronado y 
Chicangana (2022) enfatiza cómo la inclusión de 
juegos tradicionales, como el trompo, las pirino-
las o el yoyo, enriquece la formación estudian-
til, fortaleciendo la inteligencia, la creatividad y 
la cohesión entre los estudiantes. Chala (2022) 
destaca su importancia para promover la convi-
vencia escolar y relaciones saludables, abordan-
do comportamientos inapropiados y fomentan-
do relaciones positivas entre los alumnos.

Por otro lado, Mullo (2022) resalta el pa-
pel fundamental de los juegos tradicionales en 
el desarrollo de conocimientos, valores y tradi-
ciones en la sociedad, influyendo en el lenguaje, 
la formación de grupos y la estimulación de la 
creatividad. Ramos y Maya (2022) subrayan su 
impacto positivo en el aprendizaje y el equilibrio 
emocional de los estudiantes, mientras que An-
drade (2020) destaca su utilidad como estrate-
gias de enseñanza que fomentan un aprendizaje 
creativo y contribuyen al desarrollo integral del 
niño.

Además, Trillo & Trillo (2020) analizan la 
evolución y adaptación de los juegos tradicio-
nales a lo largo del tiempo, destacando su re-
levancia en la educación y su capacidad para 
promover interacciones entre estudiantes de di-
ferentes edades. Las investigaciones de Arevalo, 
Guerrero, Hernández y Barragan (2023) y Areva-
lo, Barragan, & Penso (2020) concluyen que la 
implementación de estrategias lúdicas basadas 
en juegos tradicionales puede ser efectiva para 
promover valores, mejorar la convivencia y fo-
mentar la participación activa de los estudiantes 
en el aprendizaje.

Este conjunto de estudios revela una serie 
de implicaciones educativas significativas res-
pecto a la integración de los juegos tradicionales 
en el ámbito educativo:

1. Desarrollo Integral: Estos juegos estimu-
lan habilidades físicas, cognitivas y socioe-

mocionales, mejorando la motricidad y 
fomentando el autocontrol, el respeto y la 
cooperación entre pares.

2. Promoción de Valores: Su implementación 
permite internalizar valores institucio-
nales como el respeto, la solidaridad, la 
responsabilidad y la convivencia pacífica, 
contribuyendo a la formación ética de los 
estudiantes.

3. Aprendizaje y Mejora de Hábitos: Los jue-
gos tradicionales no solo añaden diversión 
al ambiente escolar, sino que también im-
pactan directamente en los hábitos de 
estudio de los estudiantes, generando un 
ambiente más dinámico y motivador.

4. Colaboración y Comunicación: Estos jue-
gos fomentan la interacción grupal y cola-
borativa entre los estudiantes, mejorando 
las relaciones interpersonales y la comuni-
cación efectiva entre pares.

5. Estrategia Pedagógica Integradora: Más 
que actividades lúdicas, son una estrate-
gia pedagógica efectiva que se puede in-
tegrar en diversas disciplinas y áreas del 
conocimiento, contribuyendo al desarro-
llo de competencias en distintas materias.

6. Mejora del Clima Escolar: La integración 
de estos juegos incide en la mejora del 
ambiente escolar, reduciendo conductas 
disruptivas y mejorando la convivencia 
entre los estudiantes.

7. Necesidad de Formación Docente: Es cru-
cial brindar capacitación adicional a los 
docentes para implementar estrategias 
efectivas utilizando los juegos tradiciona-
les.

En consecuencia, la integración de juegos 
tradicionales en el ámbito educativo tiene un 
impacto positivo en el desarrollo integral de los 
estudiantes, la promoción de valores, la mejora 
del ambiente escolar y la creación de experien-
cias de aprendizaje enriquecedoras, tal como 
han evidenciado estos estudios.

III. RECOMENDACIONES

Continuar con la implementación de juegos 
tradicionales: 

 
Mantener la inclusión de juegos tradicio-

nales como parte esencial del currículo escolar 
es crucial para el desarrollo continuo de habili-
dades sociales y emocionales en los estudiantes. 
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Este enfoque no solo fomenta el aprendizaje ac-
tivo y práctico, sino que también permite a los 
estudiantes asimilar valores, principios éticos 
y habilidades interpersonales de manera más 
efectiva.

Capacitación Docente: 

Es esencial proporcionar a los docentes 
una formación adicional y continua sobre la im-
plementación efectiva de estrategias utilizando 
juegos tradicionales. Esto les permite compren-
der mejor el potencial educativo de estos juegos 
y cómo adaptarlos a las necesidades específicas 
de sus estudiantes. La formación docente debe-
ría incluir no solo la mecánica de los juegos, sino 
también cómo aplicarlos para abordar diferen-
tes aspectos del desarrollo estudiantil.

Fomentar la colaboración escuela-padres: 

 Establecer espacios regulares de comu-
nicación entre docentes y padres es clave para 
compartir información sobre el progreso de los 
niños. Organizar reuniones periódicas o plata-
formas virtuales para discutir el impacto de los 
juegos tradicionales en el desarrollo de los estu-
diantes crea una visión compartida y fortalece 
el apoyo tanto en el entorno escolar como en 
el hogar.

Adaptación y diversificación de juegos: 

Incluir una variedad de juegos tradiciona-
les que abarquen diferentes culturas y tradicio-
nes enriquece la experiencia educativa. Esto no 
solo promueve la diversidad cultural, sino que 
también permite a los estudiantes explorar y 
comprender la importancia de las diferentes 
prácticas y valores presentes en la sociedad.

Incorporación de la tecnología de manera 
creativa: 

Integrar la tecnología de manera comple-
mentaria a los juegos tradicionales puede ser 
beneficioso. Esto puede incluir aplicaciones in-
teractivas que respalden o amplíen la experien-
cia de juego, lo que permite a los estudiantes 
explorar nuevas formas de aprendizaje mientras 
mantienen la esencia y los beneficios de los jue-
gos tradicionales.

Monitoreo y evaluación constante: 
 
Establecer mecanismos de monitoreo y 

evaluación periódicos permite medir el impac-
to de los juegos tradicionales en los estudian-
tes. Esto no solo permite ajustar las estrategias 
educativas, sino que también ayuda a identificar 
áreas de mejora y adaptación para optimizar el 
beneficio educativo de estos juegos.

Creación de entornos inclusivos: 
 
Fomentar un ambiente inclusivo donde 

todos los estudiantes puedan participar activa-
mente en los juegos tradicionales es esencial. Es 
importante adaptar los juegos a las habilidades 
y necesidades de todos los estudiantes, asegu-
rándose de que se sientan cómodos y motiva-
dos para participar.

Vinculación con la comunidad y eventos espe-
ciales: 
 

Organizar eventos especiales o actividades 
que involucren a la comunidad, como festivales 
de juegos tradicionales, puede fortalecer la re-
lación entre la escuela y el entorno local. Esto 
también ayuda a preservar y promover la cul-
tura local, generando un sentido de identidad y 
pertenencia en los estudiantes.

Estas recomendaciones buscan promover 
la continuidad, efectividad y adaptación de los 
juegos tradicionales en el ámbito educativo, 
asegurando un desarrollo integral y un aprendi-
zaje enriquecedor para los estudiantes.

IV. CONCLUSIONES

La conclusión del artículo de revisión enfa-
tiza la importancia y la relevancia de los juegos 
tradicionales como prácticas lúdicas arraigadas 
en la historia cultural y humana. Estos juegos 
no son solo actividades recreativas, sino que 
encapsulan saberes ancestrales, transmiten va-
lores éticos y culturales, y representan una ven-
tana hacia el pasado, ofreciendo una conexión 
directa con las tradiciones y el acervo cultural de 
las comunidades.

Al reconocer su valor como herramientas 
pedagógicas, se sugiere encarecidamente su 
integración en el currículo escolar contemporá-
neo. Este enfoque de aprendizaje situado y go-
zoso, al incorporar los juegos tradicionales, pro-
porciona una oportunidad única para explorar y 

Betza Arroyo
Explorando la cosmogénesis de los juegos tradicionales: implicaciones para la educación y el desarrollo socioeducativo del 
estudiante .

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

112Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

comprender de manera más profunda las raíces 
culturales y étnicas. Además, al ser una estrate-
gia interdisciplinaria, no solo fomenta el apren-
dizaje, sino que también promueve la identidad, 
la pertenencia y el respeto hacia la diversidad 
cultural.

La recomendación de su implementación 
efectiva no solo beneficia a los estudiantes, sino 
también a los docentes, quienes encontrarán 
en estos juegos una herramienta valiosa para 
expandir su enfoque pedagógico y motivar a los 
estudiantes de manera más efectiva. Al integrar 
juegos tradicionales, se estimula el interés por 
conocer y comprender no solo su propia cultura, 
sino también las culturas de los demás, lo que 
resulta en un ambiente educativo más enrique-
cedor y plural.

En resumen, la conclusión del artículo 
destaca la importancia de considerar los juegos 
tradicionales como una pieza fundamental en la 
educación contemporánea. Su inclusión no solo 
enriquece el proceso educativo, sino que tam-
bién fortalece la identidad cultural, fomenta la 
diversidad y proporciona una visión más amplia 
y profunda de las raíces históricas y culturales 
de las sociedades.
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RESUMEN

Dentro del ámbito pedagógico, es esencial concebir las necesidades individuales de los es-
tudiantes y a los desafíos que puedan surgir al integrar la teoría con la práctica, implican-
do la combinación de estrategias educativas con la reflexión personal para fomentar el co-
nocimiento y la gestión de las emociones de manera autónoma. Es dentro de este enfoque 
que el actual artículo producto de estudio a nivel doctoral tiene como propósito generar una 
teorética del autoaprendizaje desde actuación pedagógica en el desarrollo de la inteligencia 
emocional para fortalecer las habilidades blandas en los estudiantes del grado diez de la Insti-
tución Educativa Agustín Nieto Caballero, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca 
– Colombia. Dentro de las teorías que respaldan dicho estudio se encuentran:       Teoría de la 
Inteligencia Emocional de Goleman (1995), Teoría de las Emociones de Ekman (1992), Teoría 
del Aprendizaje Social de Bandura (1997) y Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, 
(1983). La bitácora epistemológica se inscribe dentro del paradigma postpositivista, dentro 
de un enfoque cualitativo. Mientras que el recorrido metodológico lo constituye lo fenome-
nológico-hermenéutico. Para lograr un acercamiento desde la realidad, los informantes clave 
están conformados por dos (5) docentes de la institución. La recopilación de los datos, ocupa 
la técnica de la entrevista semiestructurada y como instrumento el guion de entrevistas. En 
cuanto a las técnicas de análisis de la información, se consideran la categorización, la estruc-
turación, la contrastación y la teorización; mientras que, para la validez y credibilidad de la in-
formación, los datos son revisados, comparados y analizados de manera continua al adecuar 
las entrevistas a las categorías empíricas de los participantes y no a conceptos abstractos o 
extraños traídos de otro medio, como también por medio de conversaciones extensas con los 
participantes del estudio. Todo lo vislumbrado, asignan desde los hallazgos aquello que los do-
centes experimentan en que sus estudiantes presentan situaciones de la vida real emociones, 
identificando aquellas involucradas, las posibles causas y las formas en que podrían haberse 
manejado de manera más efectiva dentro del contexto de actuación pedagógica.

SELF-LEARNING OF PEDAGOGICAL PERFORMANCE IN THE 
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE.

ABSTRACT

Within the pedagogical field, it is essential to conceive the individual needs of students and 
the challenges that may arise when integrating theory with practice, involving the combina-
tion of educational strategies with personal reflection to promote knowledge and manage-
ment of emotions in an autonomous manner. It is within this approach that the current arti-
cle product of study at doctoral level has the purpose of generating a self-learning theorem 
of pedagogical performance in the development of emotional intelligence to strengthen soft 
skills in students of grade ten of the Educational Institution Agustín Nieto Caballero, in the 
Municipality of Tame, Department of Arauca - Colombia. Among the theories that support 
this study are:       Goleman’s Theory of Emotional Intelligence (1995), Ekman’s Theory of 
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I. INTRODUCCIÓN

Con el avance continuo de la pe-

dagogía y la comprensión cada vez 
más profunda de la complejidad del 
proceso de aprendizaje, ha surgido 
un enfoque de investigación de gran 
relevancia y trascendencia en el ám-

RÉSUMÉ

Dans le domaine de la pédagogie, il est essentiel de tenir compte des besoins individuels des 
élèves et des défis qui peuvent surgir lors de l’intégration de la théorie à la pratique, ce qui 
implique la combinaison de stratégies éducatives et d’une réflexion personnelle pour favo-
riser la connaissance et la gestion des émotions de manière autonome. C’est dans le cadre 
de cette approche que le présent article, fruit d’une étude de niveau doctoral, vise à générer 
une théorie d’auto-apprentissage de la performance pédagogique dans le développement de 
l’intelligence émotionnelle afin de renforcer les compétences non techniques des élèves de la 
dixième année de l’établissement d’enseignement Agustín Nieto Caballero, dans la municipali-
té de Tame, département d’Arauca - Colombie. Parmi les théories qui soutiennent cette étude, 
citons : La théorie de l’intelligence émotionnelle de Goleman (1995), la théorie des émotions 
d’Ekman (1992), la théorie de l’apprentissage social de Bandura (1997) et la théorie des in-
telligences multiples de Gardner (1983). Le carnet de bord épistémologique s’inscrit dans le 
paradigme post-positiviste, dans une approche qualitative. L’approche phénoménologique-
herméneutique constitue la voie méthodologique. L’approche méthodologique phénoménolo-
gique-herméneutique a été utilisée. Afin d’obtenir une approche de la réalité, les informateurs 
clés sont constitués de deux (5) enseignants de l’institution. La collecte des données est basée 
sur la technique de l’entretien semi-structuré et le script de l’entretien est utilisé comme ins-
trument. En ce qui concerne les techniques d’analyse de l’information, la catégorisation, la 
structuration, le contraste et la théorisation sont pris en compte ; tandis que, pour la validité 
et la crédibilité de l’information, les données sont continuellement examinées, comparées et 
analysées en adaptant les entretiens aux catégories empiriques des participants et non à des 
concepts abstraits ou étranges provenant d’un autre support, ainsi qu’au moyen de conver-
sations approfondies avec les participants à l’étude. Tout cela permet d’identifier, à partir des 
résultats, ce que les enseignants vivent lorsque leurs élèves présentent des situations réelles 
avec des émotions, en identifiant les personnes impliquées, les causes possibles et les façons 
dont elles auraient pu être gérées plus efficacement dans le contexte de la performance pé-
dagogique.

Mot clefes:
auto-apprentissage, 
performance péda-

gogique, dévelop-
pement, intelligence 

émotionnelle.

L’AUTO-APPRENTISSAGE À PARTIR DE L’ACTION PÉDAGOGIQUE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNE-
LLE.

Emotions (1992), Bandura’s Theory of Social Learning (1997) and Gardner’s Theory of Mul-
tiple Intelligences, (1983). The epistemological logbook is inscribed within the post-positivist 
paradigm, within a qualitative approach. The methodological approach is phenomenological-
hermeneutic. In order to achieve an approach from the reality, the key informants are formed 
by two (5) teachers of the institution. The data collection uses the semi-structured interview 
technique and the interview script as an instrument. As for the information analysis techni-
ques, categorization, structuring, contrasting and theorization are considered; while, for the 
validity and credibility of the information, the data are continuously reviewed, compared and 
analyzed by adapting the interviews to the empirical categories of the participants and not to 
abstract or strange concepts brought from another medium, as well as by means of extensive 
conversations with the participants of the study. All that was glimpsed, they assign from the 
findings what the teachers experience when their students present real life situations emo-
tions, identifying those involved, the possible causes and the ways in which they could have 
been handled more effectively within the context of pedagogical performance.
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bito educativo: el autoaprendizaje de la actua-
ción pedagógica en el desarrollo de la inteligen-
cia emocional. En la era contemporánea de la 
educación, caracterizada por la diversidad de 
contextos culturales, sociales y tecnológicos, así 
como por la creciente valoración de las habilida-
des socioemocionales en la formación integral 
de los individuos, la intersección entre la peda-
gogía y la inteligencia emocional se ha erigido 
como un campo de estudio esencial.

Este ámbito de indagación aborda una in-
terconexión crucial, donde la actuación pedagó-
gica adquiere nuevas dimensiones al integrar de 
manera consciente y deliberada el fomento de 
la inteligencia emocional en los procesos edu-
cativos. La inteligencia emocional, entendida 
como la capacidad para reconocer, comprender 
y gestionar las propias emociones y las de los 
demás, se revela como un factor influyente en 
la adquisición de conocimientos, la resolución 
de problemas, las relaciones interpersonales y 
el bienestar general. Así, el autoaprendizaje de 
la actuación pedagógica en esta área se presen-
ta como un componente esencial para dotar a 
los docentes de las herramientas necesarias 
para cultivar habilidades emocionales en los 
estudiantes, preparándolos para enfrentar los 
desafíos personales y sociales con equilibrio y 
madurez.

Desde esta perspectiva, el autoaprendizaje 
en la actuación pedagógica permite a los docen-
tes una constante revisión y actualización de sus 
métodos y enfoques educativos. Al mantenerse 
al tanto de las últimas investigaciones y prácti-
cas en el ámbito de la educación emocional, los 
docentes pueden integrar estrategias más efec-
tivas para cultivar la inteligencia emocional en 
sus estudiantes. Esto no solo beneficia el bien-
estar emocional de los estudiantes, sino que 
también contribuye a la creación de un ambien-
te de aprendizaje más positivo y enriquecedor. 
En este sentido, el autoaprendizaje fomenta la 
autorreflexión en los docentes, lo que a su vez 
influye en su capacidad para modelar compor-
tamientos emocionalmente inteligentes. Al cul-
tivar la conciencia de sus propias emociones y 
cómo estas influyen en su enseñanza y relación 
con los estudiantes, los docentes pueden brin-
dar ejemplos concretos de cómo manejar situa-
ciones emocionales de manera constructiva. 

Esta forma de visionar también promueve 
la empatía y la comprensión hacia las experien-
cias emocionales de los estudiantes, lo que for-
talece la relación profesor-estudiante. contribu-
ye a la formación de individuos emocionalmente 
competentes, capaces de enfrentar los desafíos 

y demandas de la vida con una mayor resilien-
cia. Las habilidades emocionales, como la auto-
rregulación, la empatía y la habilidad para es-
tablecer relaciones interpersonales saludables, 
son cruciales para el éxito personal y profesional 
en la sociedad actual. Al dotar a los estudiantes 
con estas habilidades, los docentes están prepa-
rando a las futuras generaciones para una vida 
más equilibrada y satisfactoria. 

El abordaje del presente tema de estudio, 
contribuye a la comprensión e interpretación 
ante la prevención y manejo del estrés y otros 
problemas emocionales dentro y fuera de los es-
pacios escolares. Los docentes que comprenden 
cómo lidiar con sus propias emociones son más 
propensos a desarrollar estrategias de afron-
tamiento saludables y a transmitir estas habili-
dades a sus estudiantes. Esto es especialmente 
importante en un contexto donde los problemas 
de salud mental están en aumento entre los jó-
venes. Además, la educación emocional puede 
servir como una herramienta preventiva valiosa 
para abordar estas preocupaciones.

El autoaprendizaje en este ámbito fomen-
ta la inclusión y la diversidad en el aula. Al ser 
conscientes de sus propios prejuicios y emocio-
nes, los docentes pueden crear un entorno en el 
que todos los estudiantes se sientan valorados 
y respetados, independientemente de sus an-
tecedentes culturales, sociales o emocionales. 
Esto promueve una atmósfera de tolerancia y 
apertura al diálogo, lo que a su vez contribuye a 
una educación más completa y enriquecedora.

Desde otro espacio, el autoaprendizaje en 
la actuación pedagógica en relación con la in-
teligencia emocional fortalece la habilidad de 
los docentes para manejar situaciones de con-
flicto de manera constructiva. La resolución de 
conflictos requiere un alto grado de inteligencia 
emocional, ya que implica comprender las emo-
ciones en juego, mantener la calma bajo presión 
y buscar soluciones mutuamente beneficiosas. 
Los docentes que han desarrollado estas habili-
dades son capaces de abordar desafíos de ma-
nera más efectiva y enseñar a los estudiantes 
a hacer lo mismo. Cada elemento constitutivo 
influye en la motivación y el compromiso de 
los estudiantes con el proceso de aprendizaje, 
donde los docentes que son capaces de crear 
un ambiente emocionalmente seguro y estimu-
lante tienen más probabilidades de fomentar la 
participación activa y la curiosidad en sus alum-
nos.

La conexión entre las emociones positivas 
y el aprendizaje se ha demostrado en nume-
rosas investigaciones, lo que subraya la impor-
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tancia de esta dimensión en la enseñanza. Así 
mismo, el autoaprendizaje en actuación peda-
gógica relacionada con la inteligencia emocional 
contribuye a la formación de ciudadanos res-
ponsables y éticos si lo enmarcamos dentro de 
la dimensión axiológica. La toma de decisiones 
éticas y moralmente informadas está intrínseca-
mente ligada a la inteligencia emocional, ya que 
implica considerar las consecuencias emociona-
les de nuestras acciones en nosotros mismos y 
en los demás. Los docentes pueden guiar a los 
estudiantes en la exploración de dilemas éticos 
desde una perspectiva emocionalmente inteli-
gente.

Los resultados obtenidos a partir de este 
tema podrían influir en la formación de docen-
tes. La inclusión de estrategias específicas para 
fomentar la inteligencia emocional y el autoa-
prendizaje en la formación docente podría pre-
parar a los educadores para crear aulas más 
inclusivas y estimulantes. Significativamente, el 
aporte científico de este tema doctoral radica en 
su capacidad para generar conocimiento sólido 
y aplicable sobre cómo la actuación pedagógica 
puede influir en el desarrollo de la inteligencia 
emocional a través del autoaprendizaje, y cómo 
esta influencia puede tener un impacto signifi-
cativo en la educación y el bienestar de los es-
tudiantes. Considerando que Berrios, Pulido y 
López (2020), demostraron que la inteligencia 
emocional contribuye al bienestar y rendimien-
to, promoviendo así entornos sanos, libres de 
violencia y riesgo. (p.444)

Es de destacar que se exploran las comple-
jidades y los matices involucrados en el proceso 
de autoaprendizaje de la actuación pedagógica 
en el contexto de la inteligencia emocional. Esto 
incluirá un análisis profundo de las teorías pe-
dagógicas contemporáneas y su interacción con 
los principios fundamentales de la inteligencia 
emocional, así como la identificación de las es-
trategias y enfoques más efectivos para que los 
docentes internalicen y apliquen estos conoci-
mientos en su labor docente. Además, se exa-
minarán las posibles barreras y desafíos que los 
docentes pueden enfrentar al integrar la inteli-
gencia emocional en sus prácticas pedagógicas, 
así como las posibles soluciones y mejores prác-
ticas para superarlos.

      

II. GÉNESIS DEL SENDERO TEÓRICO

A medida que la investigación sobre la inte-
ligencia en los seres humanos ha evolucionado, 
se ha reconocido que la inteligencia va más allá 

de las habilidades cognitivas y el razonamiento 
lógico. De tal forma, la noción tradicional de co-
eficiente intelectual (CI) como medida exclusiva 
de la inteligencia ha sido ampliada para abarcar 
otras dimensiones importantes. En este contex-
to, la inteligencia emocional ha surgido como 
un aspecto clave en nuestra comprensión de 
cómo los individuos interactúan con su entorno 
y cómo manejan sus emociones.

Es desde aquí que los avances de la psico-
logía se han fortalecido con una mezcolanza de 
enfoques y teorías que convergían en una ver-
dad innegable: las emociones desempeñan un 
papel fundamental en el desarrollo humano. 
Este entendimiento revolucionario se convirtió 
en un crisol en el que las ideas de diversas co-
rrientes psicológicas se entrelazaban, arrojando 
luz sobre la intrincada relación entre las emo-
ciones y los procesos cognitivos. La psicología 
evolutiva, influenciada por la sagacidad de Pia-
get (1936), se convirtió en un faro que iluminó 
la trayectoria del desarrollo humano. A través 
de sus lentes, se vislumbraba cómo las emocio-
nes no eran simples acompañantes de la expe-
riencia humana, sino que eran un componente 
esencial en la configuración de cómo los indivi-
duos procesaban información y navegaban por 
el laberinto de su entorno. Los enfoques cogni-
tivistas y constructivistas, al reconocer esta es-
trecha interdependencia entre las emociones 
y la cognición, pintaron un cuadro en el que la 
mente y el corazón tejían un tapiz inseparable 
de experiencia humana.

En este entramado de la psicológica, emer-
gió la figura de la psicología humanista, perso-
nificada por Maslow (1954), Rogers (1959) y 
Frankl (1946). Su énfasis en la subjetividad y la 
afectividad encendió una luz en el corazón del 
proceso educativo y el viaje hacia la autorreali-
zación. Estos visionarios entendieron que educar 
no solo se trataba de llenar la mente con conoci-
mientos fríos, sino de nutrir el espíritu humano 
con la calidez de las emociones y la humanidad. 
Las emociones, entonces, se convirtieron en el 
fuego que encendía la pasión por el crecimiento 
personal y la búsqueda de una vida significativa.

En paralelo Ekman (1992), con sus investi-
gaciones sobre las expresiones faciales y la con-
ducta no verbal, añadió un matiz biológico a la 
historia. Al demostrar que las emociones eran 
universales y que nuestras formas de expresión 
emocional estaban arraigadas en nuestra biolo-
gía, Ekman trajo consigo la confirmación de que, 
independientemente de las fronteras culturales, 
todos compartimos la misma paleta emocio-
nal. Su trabajo proporcionó un cimiento sólido 
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y científico para comprender cómo las emocio-
nes son inherentes a nuestra naturaleza. Ek-
man destiló su investigación en seis emociones 
fundamentales y universales: miedo, alegría, 
tristeza, ira, asco y sorpresa. Estas emociones 
se convirtieron en los bloques de construcción 
esenciales que conforman el paisaje emocional 
de la humanidad, un recordatorio conmovedor 
de nuestra conexión intrínseca. Y mientras es-
tas verdades emergían, la Teoría de las Inteli-
gencias Múltiples de Gardner (1983), entró en 
escena, elevando aún más la relevancia de las 
emociones. Gardner afirmó que nuestras inteli-
gencias se manifiestan de diversas formas y que 
las emociones influyen profundamente en cada 
una de ellas, hilando aún más el tapiz emocional 
en la narrativa de nuestro ser.

Más adelante, el concepto de inteligencia 
emocional se popularizó gracias al trabajo del 
psicólogo Goleman (1995) y su libro sobre Inte-
ligencia Emocional, propuso que las habilidades 
emocionales, como el autoconocimiento, la au-
torregulación, la empatía y las habilidades socia-
les, son fundamentales para el éxito en la vida 
y la salud mental. A partir de ese momento, el 
estudio de la inteligencia emocional ha ganado 
impulso, y se han desarrollado teorías y mode-
los para comprender sus diferentes componen-
tes. Por ejemplo, el modelo de inteligencia emo-
cional propuesto por subsiguientes precursores 
se centra en cuatro habilidades principales: 
percepción y expresión emocional, facilitación 
emocional del pensamiento, comprensión emo-
cional y manejo emocional.

Desde el ámbito educativo, el propósito 
fundamental reside en cultivar la sensibilidad 
hacia las emociones, tanto internas como aje-
nas, y nutrir la habilidad para manejar las reac-
ciones emocionales de manera eficaz a través 
de la autorregulación. Esta dinámica demuestra 
su valía al enriquecer las conexiones sociales e 
interpersonales, al mismo tiempo que fomenta 
una colaboración fructífera con compañeros. En 
relación a este enfoque, García (2018) plantea 
que:

Como proceso formativo la edu-
cación socioemocional se centra 
en el desarrollo y la práctica de la 
inteligencia emocional y de las ha-
bilidades identificadas como com-
petencias emocionales, que, si bien 
tradicionalmente han estado aso-
ciadas a los rasgos de personalidad 
de los individuos, hoy se sabe que, 
gracias a la neuroplasticidad del ce-

rebro, a estímulos positivos, estilos 
de crianza y ambientes protectores, 
dichas habilidades son educables o 
susceptibles de ser desarrolladas. 
(p.17).

Desde lo antes citado, se concibe a una 
educación socioemocional en su rol como pro-
ceso de formación se enfoca en el cultivo y 
aplicación de la inteligencia emocional y las ca-
pacidades comprendidas como competencias 
emocionales. Aunque tradicionalmente estas 
últimas se han asociado con los rasgos de perso-
nalidad inherentes a los individuos, la compren-
sión contemporánea ha experimentado una 
transformación significativa. Actualmente, se 
reconoce que debido a la neuroplasticidad cere-
bral, a estímulos positivos, a patrones de crianza 
y a ambientes propicios, tales competencias po-
seen la cualidad de ser instruidas o de evolucio-
nar hacia un nivel de competencia mayor.

En este proceso educativo socioemocional, 
se trasciende a las dimensiones convencionales 
del aprendizaje académico. Su énfasis se centra 
en la convergencia de la inteligencia emocional y 
las competencias emocionales, delineando una 
empresa educativa de carácter más integral: 
la formación de individuos cuya competencia 
emocional equipare su desenvolvimiento cogni-
tivo. Aunque en el pasado se consideraba que 
estas competencias eran inherentes y estáticas, 
la comprensión actual de la plasticidad del sis-
tema nervioso central ha proyectado una nueva 
perspectiva sobre la educabilidad de tales apti-
tudes. La comprensión de que los circuitos neu-
ronales pueden experimentar reconfiguraciones 
en respuesta a estímulos y experiencias, en con-
junto con la influencia constructiva de un en-
torno enriquecedor, sostiene que la educación 
tiene un papel significativo en el fortalecimiento 
de una competencia emocional más elaborada.

De manera paralela, el reconocimiento de 
la influencia ejercida por los estilos de crianza 
y los contextos socioculturales en la formación 
de tales aptitudes recalca la relación intrínseca 
entre la educación socioemocional y los facto-
res contextuales. La convergencia de la neu-
roplasticidad, la estimulación contextual y los 
patrones de crianza adecuados se amalgaman 
en la creación de un entorno propicio para el 
cultivo de la competencia emocional. Aún más 
con los aportes de Burgueño y Muñoz (2023) al 
plantear que: “La Inteligencia Emocional es un 
aspecto central en la sociedad actual y su desa-
rrollo en las primeras etapas educativas se hace 
imprescindible para evitar   problemas   en el 
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reconocimiento, expresión   y   gestión de   las 
emociones”. (p.441). 

Entendiendo lo expresado, El concepto de 
Inteligencia Emocional (IE) ha adquirido una po-
sición de gran importancia en el contexto con-
temporáneo, caracterizado por la interacción y 
la complejidad de las relaciones humanas. Su 
presencia y relevancia se derivan de su capaci-
dad para influir en diversos aspectos de la vida 
individual y colectiva, como las relaciones inter-
personales, la toma de decisiones y el bienestar 
psicológico. En esta perspectiva, el fomento y la 
instrucción de la Inteligencia Emocional desde 
las etapas tempranas de la educación adquieren 
un carácter ineludible.

Se interpreta de esta forma, como la com-
petencia para reconocer, comprender y mane-
jar las propias emociones y las de los demás de 
manera eficaz. En el tejido de una sociedad que 
enfrenta constantemente retos y adaptaciones, 
la habilidad para identificar y expresar de mane-
ra apropiada las emociones se convierte en un 
elemento fundamental para un funcionamiento 
efectivo. La carencia en la habilidad de inter-
pretar y comunicar emociones puede dar lugar 
a dificultades en la comunicación, relaciones 
interpersonales disfuncionales y una ausencia 
de autoconciencia que incide directamente en 
la salud mental. Desde esta perspectiva, Truji-
llo, Ceballos y Moral (2020) afirman que: “La di-
mensión emocional está tomando cada vez ma-
yor importancia en el universo educativo, y su 
relevancia en el aula de educación infantil está 
aumentando de forma progresiva a pesar de la   
falta   de   recursos   y   formación” (p.453)

Se devela, desde lo previamente mencio-
nada por lo autores, que la creciente promi-
nencia de la dimensión emocional en el ámbito 
educativo ha marcado un cambio significativo 
en la percepción y la práctica de la educación. 
La comprensión de las emociones como un fac-
tor crítico en el desarrollo integral de los indivi-
duos ha generado un cambio paradigmático en 
la concepción de la educación, especialmente 
en el contexto de la educación infantil. Aunque 
este reconocimiento ha ido ganando terreno 
progresivamente, es relevante señalar que su 
plena implementación en las aulas de educación 
infantil se ve limitada por una serie de desafíos, 
entre los cuales se destacan la falta de recursos 
y la insuficiencia de formación específica.

La relevancia de la dimensión emocional en 
la educación infantil radica en su capacidad para 
impactar en múltiples aspectos del desarrollo 
de los niños. El reconocimiento y manejo de las 
emociones no solo influye en la salud mental y 

el bienestar emocional, sino que también incide 
en la capacidad de los niños para relacionarse 
con los demás, resolver conflictos y adquirir ha-
bilidades de autorregulación. La atención a esta 
dimensión en las aulas no solo es un imperativo 
ético, sino también una estrategia pedagógica 
para cultivar ciudadanos emocionalmente com-
petentes y socialmente adaptados.

A pesar del creciente reconocimiento de 
la importancia de la dimensión emocional en la 
educación infantil, su integración efectiva en las 
prácticas educativas se ve enfrentada a desafíos 
significativos. La falta de recursos, tanto huma-
nos como materiales, impone restricciones en 
la capacidad de las instituciones educativas para 
diseñar y ejecutar programas de educación emo-
cional de manera exhaustiva. La formación es-
pecífica para los docentes en esta área también 
es un factor crítico. La comprensión y aplicación 
efectiva de enfoques pedagógicos que aborden 
las emociones requiere una capacitación ade-
cuada, que en muchos casos no está presente 
en la formación tradicional de los educadores. 
Sin embargo, es de considerar lo expresado por 
Romero, (2021). Al destacar que 

El modo o tipo de metodología que 
puede llevarse a cabo en el aula de 
educación infantil para desarrollar 
un aspecto tan nuclear como es la 
educación emocional, juega un pa-
pel tan relevante tanto en la cons-
trucción de la identidad personal 
como en las relaciones interperso-
nales. (p.454)

De acuerdo a lo plasmado, la metodología 
seleccionada para implementar en el entorno 
de la educación en los niños con el propósito de 
fomentar el desarrollo de la educación emocio-
nal, constituye un factor de vital importancia. 
Este aspecto reviste una relevancia significativa 
no solo en la formación de la identidad indivi-
dual de los niños, sino también en la manera en 
que estos establecen conexiones y vínculos con 
otros individuos en su entorno. La educación 
emocional, al abordar el reconocimiento, com-
prensión y manejo de las emociones, no solo 
contribuye al bienestar emocional de los niños, 
sino que también juega un papel fundamental 
en la construcción de su identidad y proporcio-
na a los niños un lenguaje y un marco concep-
tual para explorar, expresar sus sentimientos o 
emociones de manera saludable y constructiva.

En esta etapa, los niños están en proceso 
de desarrollo y consolidación de su identidad y 
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habilidades sociales dentro de la familia y den-
tro del entorno escolar. La introducción y la pro-
moción temprana de la inteligencia emocional 
asumen, entonces, una naturaleza imperativa y 
preventiva, con el propósito de mitigar futuras 
problemáticas en el reconocimiento, expresión 
y administración de las emociones. Así, el apren-
dizaje de destrezas emocionales durante la in-
fancia provee a los individuos de instrumentos 
esenciales para enfrentar los desafíos emocio-
nales que se desplegarán en el transcurso de sus 
vidas. Para esta mirada, Caso Fuertes, Blanco y 
García (2019) expresan que:

La forma de plantear ciertos conte-
nidos relacionados con lo emocional 
puede ser    relevante    para    que    
el    aprendizaje    de    estos    as-
pectos emocionales   tenga una sig-
nificatividad   mayor   en alumnado 
de educación infantil, teniendo en 
cuenta aspectos como la motivación 
y   la   generación   de   interés   a   la   
hora   de   diseñar propuestas edu-
cativas. (p.454)

El planteamiento en la cita anterior, que 
aborda la presentación de contenidos vincu-
lados a lo emocional en el contexto educativo, 
puede ejercer un efecto influyente en la adqui-
sición de conocimientos emocionales por parte 
de los estudiantes en el nivel de educación in-
fantil. Este enfoque tiene una incidencia notable 
en la relevancia y la trascendencia que alcanzan 
estos elementos emocionales dentro del alum-
nado. Resulta fundamental considerar variables 
de índole motivacional y la capacidad para sus-
citar interés al concebir estrategias pedagógicas 
con miras a la instrucción de estos aspectos.

El grado de importancia que los contenidos 
emocionales adquieren en el proceso de apren-
dizaje de los niños en edad preescolar se en-
cuentra asociado intrínsecamente a la manera 
en que son presentados y contextualizados. La 
forma en que estos contenidos se estructuran 
y comunican puede influir en la manera en que 
los estudiantes se involucran cognitiva y afecti-
vamente con dichos conceptos emocionales. La 
atención otorgada a la planificación pedagógica 
con el propósito de potenciar la significatividad 
de estos contenidos emocionales resulta, por lo 
tanto, imperativa.  Un aspecto esencial a consi-
derar es la conexión entre los elementos moti-
vacionales y la forma de abordar estos conteni-
dos emocionales. 

El diseño de estrategias educativas que 

integren factores motivacionales, como la crea-
ción de situaciones problemáticas o desafíos 
emocionales que inciten a la exploración y com-
prensión de las emociones, puede incrementar 
la disposición intrínseca del alumnado para in-
volucrarse activamente en el proceso de apren-
dizaje. Esta predisposición a participar puede 
amplificar la adquisición y retención de conoci-
mientos emocionales. Mikulic, Aruanno y Cassu-
llo (2023) han opinado que las inconsistencias 
metodológicas que se presentan día a día en la 
práctica profesional y ámbitos de investigación, 
y debe ser un aliciente para invitar a la comu-
nidad científica a seguir fomentando las buenas 
prácticas metodológicas en este ámbito y en los 
procesos de evaluación psicológica relacionados 
con el estudio de la inteligencia emocional.

Por ende, la generación de interés en el 
alumnado es otro aspecto crítico que debe ser 
atendido al estructurar enfoques educativos 
para el aprendizaje de contenidos emocionales 
en educación infantil. La incorporación de ele-
mentos atractivos y relevantes para los niños, 
como narrativas, juegos interactivos o activida-
des sensoriales, puede despertar curiosidad y 
entusiasmo en torno a la exploración de las emo-
ciones. Un ambiente educativo que estimula la 
curiosidad y el deseo de descubrir puede des-
encadenar un involucramiento más profundo y 
una comprensión más sólida de los conceptos 
emocionales. Por tanto, la educación en inteli-
gencia emocional dota a los niños de la capaci-
dad de manejar situaciones de estrés, ansiedad 
y tensión emocional de manera eficiente, lo cual 
puede contribuir a la prevención de desórdenes 
de salud mental y a la promoción de un desa-
rrollo emocional saludable. Que también, tiene 
incidencia en el avance de los estudiantes de 
acuerdo a afirmaciones de Valenzuela y Portillo 
(2018), al destacar que “la relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en el alumnado de educación prima-
ria, bajo un correcto manejo de las emociones 
es esencial para un buen rendimiento académi-
co estudiantil en la escuela”. (p.1)

Este enfoque en la educación socioemocio-
nal no solo sobrepasa la educación meramente 
cognitiva, sino también se presenta como un re-
curso eficaz para enriquecer el bienestar indivi-
dual y el desenvolvimiento social. La conciencia 
de que las competencias emocionales pueden 
ser instruidas refuerza el paradigma educativo, 
posicionando la formación emocional al mismo 
nivel que la formación intelectual. De manera 
que, la educación socioemocional emerge como 
un instrumento esencial para nutrir individuos 
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integrales, habilitados para enfrentar los desa-
fíos de la vida con una competencia emocional 
equilibrada y hábil. Sin embargo, de acuerdo a 
afirmaciones realizadas por Henríquez (2022), al 
opinar que “Actualmente hay muy poca forma-
ción para que los docentes trabajen las habilida-
des socioemocionales”(p.4). Es de vital relevan-
cia asumir un mayor foco de atención en virtud 
a la formación en este aspecto.

Evidentemente, en el panorama educativo 
contemporáneo, la educación emocional emer-
ge como una innovación de considerable rele-
vancia, ya que trasciende las convenciones del 
enfoque tradicional centrado exclusivamente 
en la adquisición de competencias académicas. 
Esta innovación se fundamenta en el recono-
cimiento de que el bienestar emocional de los 
estudiantes es un factor primordial para su éxito 
y desarrollo integrales. Al insertar la educación 
emocional en el diseño curricular, se persigue 
el enriquecimiento de las aptitudes emociona-
les de los estudiantes, tales como la empatía, 
la autorregulación, la solución de conflictos y la 
toma de decisiones. La finalidad es potenciar su 
capacidad para afrontar con mayor eficacia los 
desafíos inherentes a la vida cotidiana. Y como 
bien invita a reflexionar Pulgarín (2022) ante las 
emociones en la Básica Primaria haciendo énfa-
sis en el vínculo afectivo que propician los maes-
tros de básica primaria desde un relacionamien-
to basado en el afecto, el buen trato, la escucha 
comprensiva y el amor por lo que hace.

Por otra parte, la educación emocional 
constituye un paradigma que transciende los 
confines tradicionales de la educación, al reco-
nocer que el desarrollo intelectual no es un ente 
aislado, sino que se encuentra intrínsecamente 
ligado a las esferas emocionales de los indivi-
duos. Este enfoque representa un cambio sus-
tancial en la manera en que se aborda el proce-
so educativo, al concebir a los estudiantes como 
seres integrales cuyas aptitudes emocionales no 
solo influyen en su bienestar psicológico, sino 
que también juegan un papel determinante en 
su rendimiento académico y su éxito en la vida.

La integración de la educación emocional 
en el trabajo docente dentro del espacio esco-
lar, refleja una respuesta directa a las demandas 
de una sociedad en constante evolución. Los 
desafíos actuales requieren competencias emo-
cionales que capaciten a los individuos para na-
vegar por situaciones interpersonales comple-
jas, resolver conflictos de manera constructiva 
y tomar decisiones informadas y equilibradas. 
Al proporcionar a los estudiantes herramientas 
concretas para el reconocimiento y manejo de 

sus emociones, así como para la comprensión 
empática de las emociones de otros, se fomenta 
una base emocional sólida que contribuye tanto 
al bienestar individual como a la convivencia so-
cial armoniosa. Por tanto, se cumple con el pro-
pósito general del estudio el cual es generar una 
teorética del autoaprendizaje desde actuación 
pedagógica en el desarrollo de la inteligencia 
emocional para fortalecer las habilidades blan-
das en los estudiantes del grado diez de la Insti-
tución Educativa Agustín Nieto Caballero, en el 
Municipio de Tame, Departamento de Arauca – 
Colombia.

III. CAMINO METODOLÓGICO
       
El camino metodológico, representa un 

conjunto de habilidades especializadas que 
serán empleadas por la investigadora para re-
copilar la información deseada y, por ende, al-
canzar los objetivos predefinidos del estudio. 
Asimismo, se enfatiza que la investigadora tiene 
el criterio y la responsabilidad de seleccionar 
las disposiciones metodológicas que mejor se 
adapten a la naturaleza y los objetivos específi-
cos de la investigación. En este caso, el enfoque 
epistemológico postpositivista reconoce que el 
conocimiento es influenciado por el contexto 
y la perspectiva del observador. Aunque no se 
pueda lograr una objetividad completa, se busca 
reducir los sesgos y errores sistemáticos a través 
de una metodología cuidadosa y la considera-
ción de múltiples fuentes de información.

El posicionamiento paradigmático asumi-
do en el estudio al ser postpositivista, valora la 
evidencia empírica y la observación sistemáti-
ca como la base principal para la construcción 
del conocimiento. Destaca la importancia de 
recopilar datos ecuánimes y revisable, y luego 
someterlos a análisis rigurosos para extraer con-
clusiones fundamentadas. En atención a ello, el 
Manual de Trabajo de Grado de Especialización 
y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 
2018), señala que: “… se describen los métodos, 
técnicas o procedimientos utilizados para el aco-
pio, organización, procesamiento y análisis de la 
información relevante…” (p.37). 

Por consiguiente, la metodología, es con-
cebida como el recorrido que se ha de seguir en 
el proceso de investigación para lograr un cono-
cimiento preciso y seguro, en la obtención de 
derivaciones confiables. Dentro del mismo nor-
te, se sume el enfoque cualitativo, que de acuer-
do a Martínez (2004) es concebido de la forma 
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siguiente “La investigación cualitativa trata de 
identificar, básicamente, la naturaleza profunda 
de las realidades, su estructura dinámica aque-
lla que da razón plena de su comportamiento y 
manifestación” (p.66). Desde esta perspectiva 
epistemológica, la investigadora cuenta con la 
capacidad de explorar los procesos cognitivos 
de los participantes involucrados en el ámbito 
de estudio. Así, el lenguaje adquiere un carácter 
esencial para sumergirse en la experiencia de 
dichos actores y, de esta manera, alcanzar una 
base de apoyo fundamentada en la intersubje-
tividad desde los diversos comportamientos o 
manifestaciones reveladas.

Es esclarecedor destacar que este estu-
dio doctoral tiene la intención de fundamen-
tarse en una exploración basada en el método 
fenomenológico-hermenéutico. Este enfoque 
tiene como objetivo desentrañar el sentido o 
significado que ha tenido el proceso para los 
participantes involucrados en la generación de 
conocimiento a partir de sus experiencias y su 
intervención en una realidad, marcando así un 
nivel primario de teorización sobre la práctica.

En primera instancia, la fenomenología se 
centra en lo considerando hacia la reflexión fi-
losófica y omitiendo los aspectos detallados del 
pensamiento de Husserl (2008), el creador de 
este enfoque, es posible identificar su perspecti-
va crítica con respecto a la ciencia contemporá-
nea. Esta perspectiva se enfoca en las suposicio-
nes y directrices del naturalismo científico, así 
como en las tendencias objetivistas de la ciencia. 
Mientras que fenomenológico logra abordar y 
analizar un ámbito que la ciencia tiende a pasar 
por alto, a pesar de ser un componente esencial 
tanto para la ciencia como para el conocimiento 
en general; donde la actividad de construcción 
de significado llevada a cabo por la subjetividad 
humana enmarca un proceso que es el origen 
mismo de la búsqueda de conocimiento.

IV. HERMENÉUSIS DESDE LA REFLEXIVIDAD 

La convergencia del autoaprendizaje y la 
pedagogía en la formación de la inteligencia 
emocional marca una unión crucial entre el au-
todescubrimiento y la educación convencional. 
Este enfoque holístico reconoce que la educa-
ción no se limita a la transferencia de informa-
ción, sino que también involucra el desarrollo 
de habilidades intrapersonales y sociales esen-
ciales para el bienestar y el éxito en la vida. De 
esta manera, la inclusión del autoaprendizaje en 
la educación emocional empodera al individuo 

como protagonista de su propio crecimiento. 
Al abrazar la responsabilidad de su desarrollo 
emocional, el estudiante se convierte en un par-
ticipante activo en la exploración y comprensión 
de sus propias emociones. Este enfoque no solo 
enriquece su perspectiva personal, sino que 
también promueve una toma de decisiones más 
informada y una mayor autorregulación emo-
cional. 

La adopción del autoaprendizaje como 
parte integral del proceso educativo para la in-
teligencia emocional fomenta un aprendizaje 
holístico, donde las dimensiones cognitivas y 
emocionales se entrelazan. Al aprender a reco-
nocer, comprender y manejar las emociones, 
los estudiantes experimentan un crecimiento 
personal que va más allá del ámbito académico, 
influyendo positivamente en sus interacciones y 
relaciones interpersonales. En el desarrollo de 
la inteligencia emocional, también impulsa la 
autenticidad emocional, permitiendo que los in-
dividuos se conecten con sus sentimientos más 
profundos y genuinos. Al explorar sus propias 
emociones sin juicio, los estudiantes se liberan 
de la presión de encajar en expectativas exter-
nas y cultivan una autoimagen más realista y au-
téntica.

Una arista más relevante, es que las com-
petencias emocionales adquiridas a través del 
autoaprendizaje preparan a los individuos para 
navegar un mundo en constante evolución. La 
habilidad de gestionar eficazmente las emocio-
nes no solo fortalece la resiliencia individual, 
sino que también capacita a los estudiantes para 
abordar desafíos con flexibilidad y creatividad, 
independientemente de las circunstancias cam-
biantes. Así, el comprender y atender las nece-
sidades emocionales de los demás, estos líderes 
son capaces de inspirar, motivar y guiar de ma-
nera efectiva, promoviendo la colaboración y la 
cohesión en equipos y comunidades.

La integración del autoaprendizaje en la 
educación emocional contribuye al cultivo de 
una autoestima positiva y saludable. Al explorar 
y comprender sus emociones, los estudiantes 
se relacionan consigo mismos de manera más 
compasiva y aceptan tanto sus fortalezas como 
sus áreas de crecimiento. Esta base emocional 
sólida influye positivamente en su autoconcep-
to y confianza. Inconcusamente, las habilidades 
emocionales no son estáticas, sino que evolu-
cionan y se adaptan con el tiempo, permitiendo 
a los estudiantes enfrentar los desafíos y tran-
siciones de manera más informada y equilibra-
da. No solo beneficia a nivel individual, sino que 
también contribuye al progreso de la sociedad 
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en su conjunto. 
Puede percibirse desde la experiencia todo 

aquello que los docentes experimentan en que 
sus estudiantes presentan situaciones de la vida 
real emociones, identificando aquellas involu-
cradas, las posibles causas y las formas en que 
podrían haberse manejado de manera más efec-
tiva dentro del contexto de actuación pedagó-
gica y que la formación de ciudadanos emocio-
nalmente inteligentes fomenta la comprensión 
mutua, la empatía y la colaboración, creando 
una base para la construcción de comunidades 
más inclusivas y respetuosas.
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NUEVOS ESCENARIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES EN BÁSICA SECUNDARIA.

Brianda Patricia Ortega Sierra
briandaortega@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

El presente artículo de revisión teórica, tiene como propósito consolidar la revisión de fuentes 
de apoyo, con la que se guiará la investigación que pretende generar una aproximación teóri-
ca sobre la enseñanza de las ciencias naturales (ECN) desde las habilidades del pensamiento 
(HP) en básica secundaria. Se afianza bajo una metodología cualitativa, fundamentalmente 
en el análisis interpretativo de fuentes documentales desarrolladas por otros autores. A ma-
nera de conclusión con respecto a los procesos cognitivos aplicados a las ciencias naturales 
en básica secundaria, se plantea la aplicación de las habilidades de observación, clasificación, 
análisis y síntesis; las cuales son consideradas de interés para el desarrollo de pensamiento 
en los estudiantes de este nivel académico, el cual resulta interesante por la notoria evolución 
cognitiva de los escolares, que bien encaminado debería evidenciar significativamente el de-
sarrollo del pensamiento lógico, a la adquisición de contenidos relevantes para el progreso 
de los estudiantes, a la práctica de actitudes flexibles, críticas y tolerantes y, en definitiva, a 
estar mejor preparados para afrontar los constantes desafíos de una sociedad cambiante que 
demanda continuamente de los ciudadanos la toma de decisiones.

NEW SCENARIOS FOR THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES 
IN HIGH SCHOOL.

ABSTRACT

The purpose of this theoretical review article is to consolidate the review of support sources, 
with which the research that aims to generate a theoretical approach on the teaching of natu-
ral sciences (TNC) from thinking skills (TS) in high school. It is based on a qualitative methodo-
logy, fundamentally in the interpretative analysis of documentary sources developed by other 
authors. As a conclusion regarding the cognitive processes applied to the natural sciences in 
high school, the application of skills of observation, classification, analysis and synthesis is 
proposed; which are considered of interest for the development of thought in students of this 
academic level, which is interesting due to the notorious cognitive evolution of schoolchildren, 
which, that properly directed, should significantly evidence the development of logical thin-
king, to the acquisition of relevant content for students’ progress, to the practice of flexible, 
critical and tolerant attitudes and, in short, to be better prepared to face constant challenges 
of a changing society that continually demands decision-making from citizens.
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I. INTRODUCCIÓN

El artículo de corte reflexivo re-
copilado en las páginas siguientes, tie-
ne como intención una revisión teóri-
ca sobre la enseñanza de las ciencias 
naturales (ECN) en básica secundaria y 
la justificación de la mediación de las 
habilidades de pensamiento (HP) para 
cumplir con tal fin, por lo que se ana-
lizan varias fuentes documentales de-
sarrolladas por otros autores, es decir 
sobre la base del estado del arte, como 
una manera de realizar un aporte al 
nuevo conocimiento. De manera que 
se pretende dar respuesta al siguiente 
interrogante: ¿Cuál es el significado, la 
estructura y esencia de la teoría exis-
tente con respecto a la enseñanza de 
las Ciencias Naturales en básica secun-
daria y su relación con las habilidades 
del pensamiento para la construcción 
del conocimiento en el aula?

Inicialmente, se realiza un reco-
rrido sobre los orígenes de los con-
ceptos básicos que nos conectan hacia 
el proceso de enseñanza del conoci-
miento científico, especialmente el de 

las ciencias naturales, los cuales son 
el conocimiento, ciencia, enseñanza y 
ciencias naturales. En el que se ha evi-
denciado la influencia del empirismo 
y el conductismo como corrientes pe-
dagógicas orientadoras en el discurso 
y puesta en marcha, en la ECN, a lo 
largo de los últimos tiempos, y aún en 
la actualidad, con sus respectivas re-
percusiones.

Luego se plantea, lo que surge 
del análisis de diversos problemas so-
bre la enseñanza de las ciencias tanto 
a nivel internacional, nacional y local; 
considerando que dicha problemática 
se pudiera deber a diferentes causas 
entre las que están las concepciones 
de los docentes de ciencias, los dise-
ños curriculares descontextualizados, 
los contenidos escolares de nivel ins-
truccional y la praxis pedagógica, en-
tre otros.

En apoyo a lo antes señalado, 
sobre las concepciones o ideas del do-
cente de ciencias, Sanabria, Moreno 
y Barnabé (2021), indican la impor-
tancia de reconocer en el docente las 
concepciones y formas de pensamien-
to al igual que las prácticas pedagógi-
cas implícitas en esta labor que, sin 

RÉSUMÉ

Ce panorama de synthèse théorique  a pour objectif  de renforcer  les  sources d’appui  qui 
vont orienter cette  recherche  visant  à générer une approche théorique de l’enseignement des 
sciences naturelles (ESN), à partir des habiletés  de la pensée (HP),dans l’enseignement secon-
daire de base . Il est fondé sous une méthodologie qualitative, principalement dans l’analyse 
interprétative des sources documentaires développées par d’autres auteurs. En guise de con-
clusion ,concernant les processus cognitifs appliqués aux sciences naturelles au secondaire, on 
propose  l’application des habiletés d’observation, de classification, d’analyse et de synthèse,  
considérées comme très importantes pour le développement de la pensée chez les élèves de ce 
niveau académique,  devenant très  intéressant en raison de l’évolution cognitive notoire des 
écoliers, qui, sur la bonne voie, devrait témoigner, de manière significative, du développement 
de la pensée logique, de l’acquisition de contenus pertinents pour le progrès  des élèves, de  
la pratique d’attitudes flexibles, critiques et tolérantes et,en somme,  d’être mieux préparés 
pour faire face aux défis constants d’une société en mutation, qui exige continuellement des 
citoyens la prise de décision.

NOUVEAUX SCÉNARIOS POUR L’ENSEIGNEMENT DES SCIEN-
CES NATURELLES AU SECONDAIRE DE BASE.

Mot clefes:
enseignement des 

sciences, habiletés de 
pensées, enseigne-

ment secondaire de 
base.
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duda, orientarán el diseño de sus estrategias de 
enseñanza.

Posteriormente, desde los nuevos esce-
narios o realidades, y del recorrido reflexivo de 
las miradas de otros autores emerge entonces, 
para el análisis de la enseñanza de las ciencias 
en básica secundaria, el desarrollo de las habili-
dades del pensamiento propias de las ciencias, 
teniendo en cuenta que el enseñar ciencia de-
bería ser una forma sistemática de despertar la 
curiosidad humana, interactuando habilidades y 
destrezas fuertemente vinculadas con el campo 
de la investigación. Para de esta forma guiar un 
aprendizaje que tenga como eje la investigación 
escolar que colabora para que los estudiantes 
puedan elaborar respuestas a problemas de la 
vida cotidiana, de igual manera a lo que ocurre 
en la comunidad de científicos.

En concordancia con lo antes expuesto, se 
justifica la importancia del uso de habilidades del 
pensamiento en la apropiación y construcción 
del conocimiento en ciencias naturales, tenien-
do en cuenta lo que plantea Amestoy (2002), 
sobre que, las personas que aplican habilidades 
se les favorece el adquirir y crear conocimien-
tos, y generar productos de manera significativa 
que les permita actuar en diferentes contextos. 
Además, se podría sugerir que los docentes se 
apoyen y utilicen las habilidades del pensamien-
to específicas para la enseñanza de contenidos 
en las asignaturas del área de ciencias naturales 
que redunden en un aprendizaje profundo, para 
así superar la mera repetición de contenidos. 

Finalmente, después del recorrido reali-
zado por la ECN, en este artículo el contenido 
hace alusión a los procesos cognitivos aplicados 
a las ciencias naturales en básica secundaria, 
se plantea la aplicación de las habilidades del 
pensamiento, tales como la observación, cla-
sificación y análisis, entre otras; las cuales son 
consideradas de interés para el desarrollo de 
pensamiento en los estudiantes de este nivel 
académico y, son esas habilidades las que van 
a generar desde una concepción más integral, 
un mejor aprendizaje de las CN, a partir de un 
proceso superior basado en el constructivismo. 
Teniendo como intención reflexionar sobre el rol 
del docente en calidad de orientador de la en-
señanza y del papel protagónico del estudiante 
en su formación, participando activamente en la 
construcción del conocimiento. 

II. SÍNTESIS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Conceptos relevantes: conocimiento, cien-

cia, enseñanza y ciencias naturales 
En los últimos años, la sociedad se ha ca-

racterizado por la importancia que le confiere al 
conocimiento científico, llegando a ser conside-
rada incluso, por muchos autores, como la so-
ciedad del conocimiento. Con base en esto, es 
crucial el papel de la educación en la orientación 
de la fijación de dicho conocimiento. Histórica-
mente, ha sido menester implementar, en las 
instituciones educativas, procesos de enseñan-
za eficientes, lo cual justifica la necesidad de re-
flexionar acerca de la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. Pero, para llegar a este punto debe-
mos remitirnos a los orígenes sobre las concep-
ciones y conceptualizaciones del conocimiento, 
ciencia, enseñanza y ciencias naturales.  

Con relación al conocimiento Piaget (cita-
do en López, 2018), “habla del ´conocimiento´ 
para referirse a las operaciones propias de la 
actividad cognoscitiva y no al contenido de esas 
operaciones” (p.48), para este estudio nos apo-
yamos en este concepto, ya que está relaciona-
do con la información y destrezas que los estu-
diantes obtienen por medio de sus capacidades 
mentales.

Por su parte, Mayoral (2021), encontró 
que “Platón en su alegoría de la caverna, habla 
de la existencia de dos mundos: uno el sensible 
y otro, el de las ideas. El segundo se logra, solo 
mediante la dialéctica, a partir de la investiga-
ción” (p.577)

Según lo anterior, Platón caracterizaba dos 
maneras de como el aparato cognoscitivo huma-
no alcanza el conocimiento, a través de: la razón 
y los sentidos. Sin embargo, Aristóteles “no creía 
en la existencia de dos mundos como su maes-
tro, Platón, sino que él proponía que la realidad 
lleva en sí misma la esencia, su verdadero ser, 
que la hace ser como es” (Alburquerque, 2016, 
p.15), en otras palabras, para Aristóteles la con-
notación del conocer significa saber distinguir 
qué es cada cosa.

En el inicio de la modernidad (segunda mi-
tad del siglo XV), las corrientes filosóficas que 
hacen suyo el problema del conocimiento son 
el Racionalismo (la fuente principal del cono-
cimiento es la razón), y el Empirismo (acepta 
sólo la percepción como fundamento del cono-
cimiento). Según, Alburquerque, en la primera 
corriente, cuyos exponentes insignes son Des-
cartes y Leibniz, se extrae de sus postulados que 
en el hombre existe la posibilidad de llegar a co-
nocimientos válidos, pero para ello es necesario 
llegar a una verdad indubitable e inexpugnable, 
donde la razón, el pensamiento y la actividad in-
telectual, es la única prueba de verdad. Es decir, 
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que la verdad será la correspondencia entre las 
proposiciones lógicas de la mente con sus res-
pectivos objetos y, sin una razón suficiente no se 
puede afirmar cuándo una proposición es ver-
dadera.

Mientras que, para el Empirismo, repre-
sentado por Locke y Hume, la única fuente del 
conocimiento humano es la experiencia, que 
ofrece la única vía para establecer nuestras re-
presentaciones de los hechos y acontecimien-
tos; Locke considera que la mente es como un 
papel en blanco en el que va escribiendo la ex-
periencia. Suele distinguir, esta última, en dos 
sentidos: en el de la reflexión y el de la sensa-
ción. Lo que permite inferir que los contenidos 
que se encuentran en nuestros conceptos o 
pensamientos provienen de la reflexión y de la 
sensación o de la experiencia interna y externa, 
rechazando así las ideas racionalistas.

Del mismo modo, en psicología se ubican 
corrientes con una clara tendencia empirista, 
siendo el conductismo una de la más sobresa-
liente de todas. Entendido este inicialmente, 
como una técnica interesada en el control de 
la conducta animal. Desde el campo educativo 
el conductismo orienta a la enseñanza desde la 
posición del docente, el cual asume “una postu-
ra de planificador de objetivos conductuales y 
controlador del proceso, estimula continuamen-
te hasta lograr el objetivo y en el caso que no 
se consiga aplica las técnicas de refuerzo” (Pos-
so, Barba y Otáñez, 2020, p.124); por lo que la 
realidad es asumida como objetiva, específica y 
parcelada, sin espacio a lo holístico, lo cual con-
lleva a un aprendizaje simplista y reducido de 
los fenómenos; ya que enfoca su atención en el 
producto final y no en el proceso de la ciencia.

En otras palabras, la enseñanza consiste en 
depositar información en el alumno por medio 
de métodos mecanizados, para que este a su 
vez realice actividades previamente definidas, 
dando lugar a procesos repetitivos; y en donde 
“La concepción conductista considera al profe-
sor como transmisor de los contenidos progra-
mados y al estudiante como un sujeto pasivo en 
el proceso” (Mabica, Fuentes y Zamora, 2020, 
p.170), que después de varias décadas aún si-
guen presentes en la enseñanza y aprendizaje.

En cuanto al concepto de ciencia, Díaz 
(2014), refiere que “es una forma de concien-
cia social que se construye históricamente como 
un sistema ordenado de conocimientos en for-
ma de conceptos, juicios teóricos, hipótesis … 
y leyes teóricas” (p. 229) en otras palabras, la 
ciencia ha surgido gracias a la conformación his-
tórica y social del pensamiento racional que ha 

generado la elaboración significativa de proce-
dimientos estructurados de conocimientos, ob-
tenidos a través de la observación, la identifica-
ción, descripción, experimentación, explicación 
y predicción de fenómenos. Además, los apor-
tes en la optimización de “las herramientas y los 
medios para la recolección y análisis de los datos 
hace que la ciencia en sí se perfeccione constan-
temente” (De Hoyos, 2020, p.243)

Por su parte, Bunge, estableció una divi-
sión de las ciencias “de acuerdo con su objeto 
de estudio...la distinción en ciencias formales 
frente a las factuales, y la división de las factua-
les en dos grupos: naturales y culturales” (Rodrí-
guez, 2019, p.104)

Además, Bunge incluye las formas por los 
cuales se acreditan las proposiciones o enuncia-
dos para su comprobación: es así, como plantea 
que, en la ciencia formal, como las Matemáti-
cas, Trigonometría, Filosofía y la Lógica, se rea-
liza la constatación a través de la lógica y demás 
conocimientos reales y abstractos. En tanto que 
la ciencia fáctica, Ciencias Naturales y Sociales, 
es la encargada de ratificar los supuestos o hi-
pótesis, por medio de la exploración y la expe-
rimentación.

Otro concepto a resaltar para nuestros fi-
nes es el de enseñanza, considerada por Vílchez 
(2019) como “una vía de conocimiento entre el 
estudiante y el docente ... y [itálicas añadidas] 
dependerá del tipo de enseñanza utilizado por 
el maestro dentro de su estrategia didáctica me-
diante la cual ampliará el horizonte para el edu-
cando” (p.4), refiriéndose a la enseñanza como 
el proceso de continuidad y sostenibilidad de 
una serie de conocimientos, construidos de ma-
nera trascendental y desde su historicidad.

En atención a lo anterior, Mendez y Artea-
ga (2021) proponen que “es congruente pensar 
en formas adecuadas de llegar a indagar sobre 
las reflexiones que el docente de ciencias na-
turales desarrolla sobre sus acciones” (p.112). 
Esto justificaría el porqué de las acciones a tra-
vés del relato de la experiencia docente. 

Enseñanza de las ciencias naturales

En párrafos anteriores hemos recorrido los 
orígenes de los conceptos básicos que nos co-
nectan hacia el proceso de enseñanza del cono-
cimiento científico, especialmente el de las cien-
cias naturales. En el cual se ha evidenciado la 
influencia del empirismo y el conductismo como 
corriente pedagógica orientadora en el discur-
so y puesta en marcha a lo largo de los últimos 
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tiempos, y aún en la actualidad, con sus respec-
tivas repercusiones. De ahí que en las escuelas 
encontremos diversos problemas sobre la ense-
ñanza de las ciencias tanto a nivel internacional, 
nacional y local; los cuales pueden deberse a 
diferentes causas tales como, las concepciones 
de los docentes de ciencias, diseños curriculares 
descontextualizados, contenidos escolares de 
nivel instruccional y la praxis pedagógica, entre 
otros.

Continuando la idea anterior, con respecto 
a las ideas de los docentes sobre la enseñanza 
de las ciencias dependerá, en cierto modo, “de 
las preconcepciones, formación previa y volun-
tad de los docentes para valorar... procesos bajo 
una dinámica histórica que abarca no sólo las 
actividades actuales, sino también el impacto 
que generen estas en el escenario futuro de en-
señanza...de las CN” (Lugo y Reyes, 2020, p.6). 
Es decir, juega un papel importante el concepto 
de ciencia que tenga el docente para orientar la 
ECN.

Con los nuevos paradigmas o nuevas for-
mas de ver la realidad, ha ido tomando fuerza 
nuevamente el constructivismo, entendido este 
como una visión en la “que el sujeto de apren-
dizaje evidencie un papel activo en la construc-
ción de su conocimiento, además de ser capaz 
de resolver problemas reales en su contexto. Lo 
que implica que el alumno juega el rol protagó-
nico constituyéndose en el centro del proceso 
de la acción de educar” (Ordoñez, Ochoa y Espi-
noza, 2020, p.27)

 Esta tendencia constructivista, es compar-
tida por autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel 
y Bruner, la cual llevada al acto pedagógico debe 
traducirse en participación activa del estudian-
te como centro de aprendizaje, pasar de cla-
ses pasivas a otras más activas y, a través de la 
construcción del conocimiento llevar al alumno 
a explorar su máxima capacidad de autonomía 
personal; tal como lo expresa Guerra (2020), el 
estudiante debe ser visto 

como un ser completo e integrado 
en una comunidad, aspecto que, si 
se enfatiza en el sistema escolariza-
do, le permitirá adquirir habilidades, 
destrezas, actitudes y valores con los 
que podrá ir más allá de cumplir con 
las tareas en el centro educativo y 
en un entorno disciplinar específico, 
permitiéndole un desenvolvimiento 
pleno dentro de la sociedad que le 
toque vivir (p.16).

¿Cómo deben ser los Nuevos Escenarios de las 
Ciencias Naturales?

Centrándonos en nuestra cuestión, el en-
señar ciencia debería ser una forma sistemáti-
ca de despertar la curiosidad humana, interac-
tuando habilidades y destrezas fuertemente 
vinculadas con el campo de la investigación. Un 
aprendizaje que tenga como eje la investigación 
escolar que colabora para que los estudiantes 
puedan elaborar respuestas a problemas de la 
vida cotidiana, de igual manera a lo que ocurre 
en la comunidad de científicos. 

Para Pozo y Gómez (2006), 

se debe enseñar ciencia como un 
saber histórico y provisional, inten-
tando hacerles participar de algún 
modo en el proceso de elaboración 
del conocimiento científico, con sus 
dudas e incertidumbre, lo cual re-
quiere de ellos búsqueda de signifi-
cados e interpretación, en lugar de 
reducir el aprendizaje a un proceso 
repetitivo o reproductivo de conoci-
mientos precocinados, listos para el 
consumo. (p.25), 

Expresado de otra manera, el deber ser de 
la enseñanza de la ciencia es el reconocimiento 
de sus orígenes y de los saberes sujetos a modi-
ficaciones o cambios, los cuales se pueden cons-
truir desde la participación de los actores socia-
les y no solo como conocimiento fijo elaborado 
en una sola vía; tal como lo expresan Useche y 
Vargas (2019), el conocimiento es “un conjun-
to de propuestas de solución provisionales a las 
discrepancias entre nuestro saber y un conjunto 
de hechos” (p.116).

Couso, Jiménez, Refojo y Sacristán (Neus 
Sanmarti) (2020), plantean, que la eficacia de 
la educación científica se medirá teniendo en 
cuenta el conocimiento que los alumnos adquie-
ren realmente, es decir, a través de la autoeva-
luación, ya que los estudiantes que aprenden 
“se caracterizan por que son capaces de reali-
zar este proceso autónomamente, es decir, re-
conocen si sus ideas y prácticas son coherentes 
y están bien fundamentadas, en qué aspectos 
no acaban de ser idóneas y qué hacer para cam-
biarlas” (p.25); dicho de otra forma, cuando hay 
evidencia de que los estudiantes han adquirido 
habilidades, conocimientos, conductas y valores 
podemos decir que se ha logrado un aprendiza-
je eficaz. 

Siguiendo la idea anterior, según Londoño, 
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Pérez y Zuluaga (2022), “es fundamental planifi-
car, ejecutar y evaluar respectivamente; sin ello 
el proceso didáctico no tendría espacio, ni un 
reconocimiento por parte de los sujetos, de las 
disciplinas y de las necesidades de aprendizaje” 
(p.66), expresado de otra manera, se requiere 
llevar a cabo la planeación, seguimiento, control 
y ajustes para la mejora continua en la enseñan-
za de las CN. 

Por su parte, Pérez y Carballosa (2018) 
señalan que, en la ECN en la Educación Básica, 
“aunque está establecido en los lineamientos 
como una alternativa didáctica iniciar cualquier 
tema nuevo con el planteamiento de un proble-
ma, en la práctica, pocos docentes adoptan esta 
estrategia en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje” (p.137), predominando la enseñanza tra-
dicional.

Se trata entonces, de reflexionar sobre la 
implementación de las estrategias didácticas 
en el proceso enseñanza de las CN, que no solo 
deben contribuir a formar y desarrollar habili-
dades cognitivas superiores, sino que deberían 
conducir a “la resolución de conflictos en grupo, 
se plantea como oportunidad de crecimiento, 
y además el aprendizaje debe ser social y emo-
cional. En fin, resulta esencial que los alumnos 
aprendan a construir su conocimiento, apren-
der a aprender” (Plaza, Mora, Medina y Maliza, 
2022, p.88); en otras palabras, las estrategias 
deben ir encaminadas a consolidar la formación 
cultural e integral de los estudiantes, su senti-
do crítico objetivo y actitud ante los fenómenos 
que acontecen en su cotidianidad.

Lo anteriormente señalado, se apoya en 
las ideas de la Teoría Socio-cultural de Vygotsky 
(citado en UNESCO, 1989, p.461). En la que se 
plantea que el aprendizaje y la adquisición de co-
nocimientos resulta de la interacción social. Esto 
aplicado a la ECN en las escuelas quiere decir 
que, a través de la construcción del conocimien-
to se llevará al alumno a explorar su máxima ca-
pacidad de autonomía personal, lo cual implica 
un proceso de construcción interna individual y 
subjetiva, apoyados con la interacción social y 
cooperativa en un proceso de reconstrucción de 
saberes culturales.

Habilidades del Pensamiento-HP y la Enseñan-
za de las Ciencias Naturales-ECN

Atendiendo los preceptos teóricos de 
Vygotsky, Piaget y Bruner, se expresará aquí 
la relación del desarrollo de pensamiento de 
acuerdo a las etapas evolutivas de los estudian-

tes con el conocimiento formado por las estruc-
turas cognitivas no pasivas y sucesivas del suje-
to, las que a su vez pueden formar un sistema 
en el que los conceptos se organizan de distin-
tas maneras según sus características y de las 
experiencias individuales dentro de un contexto 
social, entendiendo que la habilidad del pensa-
miento está asociada a la capacidad de desarro-
llo de procesos mentales que son activados y se 
manifiestan en acciones.

Para Vygotsky (citado en Vielma y Salas, 
2000), “la habilidad para el pensamiento, se 
comprende a partir de la unidad de la psiquis 
y la actividad humana en sociedad… la acción 
humana utiliza instrumentos sociales como me-
diadores, los cuales dan a la acción su forma 
esencial” (p.33). En otras palabras, la habilidad 
del pensamiento está asociada a la capacidad de 
desarrollo de procesos mentales que son activa-
dos y se manifiestan en acciones, permitiendo 
resolver distintas situaciones tanto cognitivas, 
psicomotoras y sociales en los individuos. 

En el caso que nos ocupa particularmente, 
el de las habilidades, estas se entienden como 
las capacidades para llevar a cabo tareas y para 
resolver problemas acertadamente y de mane-
ra contextualizada, las cuales se pueden desa-
rrollar en el ámbito intelectual, procedimental, 
afectivo y/o social. En concordancia con esto Si-
mon (Citado en Amestoy, 2002), “considera que 
el pensamiento se manifiesta patente en un am-
plio dominio de tareas que involucran recordar, 
aprender, resolver problemas, inducir reglas, 
definir conceptos, percibir y reconocer estímu-
los, comprender, etcétera.” (p.7), lo cual indica 
que se hace más notorio la manifestación del 
pensamiento con el desarrollo de procedimien-
tos para incrementar las HP, las que a su vez se 
asumen en esta investigación como medio para 
la enseñanza de las CN en la básica secundaria.

Por su parte Piaget (citado en Vielma y 
Salas, 2000), plantea que el desarrollo del com-
prender y razonar de los individuos ocurre de 
manera progresiva y de acuerdo con las distintas 
etapas evolutivas. En el caso de nivel de básica 
secundaria, estaríamos enmarcados en el desa-
rrollo evolutivo de estudiantes en el rango de 
edades comprendidas entre los 11 a 14 años.

Atendiendo a lo anterior, se resalta en el 
informe DELORS (1996), el énfasis en el trabajo 
en equipo que deben realizar los docentes “par-
ticularmente en los ciclos secundarios, a fin de 
mejorar la calidad de la educación y de adap-
tarla mejor a las características particulares de 
las clases o de los grupos de alumnos” (p.37), lo 
cual indica la importancia de caracterizar a los 
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estudiantes antes de la planeación de saberes 
a enseñar en un determinado nivel de escola-
ridad.

Por su parte, Phillips (citado en Crisafulli y 
Villalba, 2013), plantea que 

el trabajo sobre el desarrollo de la 
inteligencia de Piaget, permite pen-
sar que los alumnos de educación 
básica [itálicas añadidas] y media 
comprendidos entre los 12 a 15 
años, se encuentran en una etapa 
del desarrollo psicológico, …la Fase 
de Operaciones Formales, propicia 
para el aprendizaje de las compe-
tencias de la ciencia experimental 
(p.476).

 
Por lo que estimamos oportuno, reflexio-

nar sobre la importancia del desarrollo de HP en 
la enseñanza de las CN propias de las estructu-
ras cognitivas y acordes al desarrollo psicológico 
de los alumnos, para que se oriente a un mejor 
aprendizaje de las ciencias naturales, tal como 
lo expresa Capielo (2020), con respecto a que 
“el aprendizaje de la ciencia implica no solo la 
construcción y reconstrucción de conceptos y 
resolver problemas numéricos, sino también 
desarrollar destrezas y habilidades procedimen-
tales” (p.170), es decir que se requiere, entre 
otras, que los estudiantes utilicen las destrezas 
intelectuales del tipo procedimental, resaltando 
aquí las prácticas de laboratorio, para la ense-
ñanza de saberes correspondientes al desarrollo 
cognitivo de los estudiantes.

En este punto, se comparte de Báez y 
Onrubia (2016), considerar oportuno “enmar-
car dicha enseñanza del pensamiento en una 
perspectiva… constructivista… que reconozca 
la participación activa de los sujetos en el espa-
cio educativo.” (p.109), esto se relaciona con la 
crítica a la enseñanza tradicional de las ciencias 
para transferirla al enfoque mencionado que 
conduzca a la aplicación de lo aprendido y a la 
resolución de problemas prácticos, ya que ni el 
conocimiento ni la práctica son útiles como he-
rramientas aisladas.

Finalmente se considera pertinente que, 
en la planeación de contenidos propios de las 
ciencias naturales por niveles de grado, se de-
sarrollen actividades orientadas e interrelacio-
nadas con un grupo de habilidades específicas 
para una meta en particular, activando de esa 
manera el procesamiento de la información re-
querida. 

En este sentido se comparte de Resnick (ci-

tado en Báez y Onrubia, 2016), que las operacio-
nes del pensamiento “no emergen si no hay algo 
sobre lo cual pensar… por lo que se hace nece-
sario entregar conocimientos precisos y claros 
a los estudiantes…, debido a que son la base 
sobre la cual van a construir distintos procesos 
de pensamiento.” (p.105), es decir que nos de-
bemos valer de las habilidades del pensamien-
to específicas para la enseñanza de contenidos 
en las asignaturas del área de ciencias naturales 
que redunden en un aprendizaje profundo, para 
así superar la mera repetición de contenidos. 
Esto implica menos control del docente y más 
responsabilidad del estudiante ante su propio 
aprendizaje.

Lo anterior, pone de manifiesto el compro-
miso del docente sobre la elección de estrate-
gias a utilizar y de los contenidos a enseñar en 
ciencias naturales acorde con los objetivos pro-
puestos por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, en la Ley 115 (1994), para el nivel 
de la Básica Secundaria.

III. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA

Este artículo se adelantó a partir de una 
revisión teórica y se afianza fundamentalmen-
te en el análisis interpretativo sustentado en la 
investigación que se pretende realizar sobre la 
enseñanza de las ciencias naturales mediada 
por habilidades del pensamiento, bajo una me-
todología cualitativa y la utilización de fuentes 
documentales desarrolladas por otras personas 
como una manera de realizar un aporte al nuevo 
conocimiento.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Luego de la revisión teórica, en este apar-
tado, se trata de dar respuesta a nuestra pre-
gunta orientadora ¿Cuál es el significado, la 
estructura y esencia de la teoría existente con 
respecto a la enseñanza de las Ciencias Natura-
les en básica secundaria y su relación con las ha-
bilidades del pensamiento para la construcción 
del conocimiento en el aula? En la enseñanza de 
las ciencias naturales, son varios los autores que 
abren el debate sobre la influencia del pensar y 
actuar del docente de ciencias naturales sobre 
la manera de enseñar ciencias.

Algunos estudiosos, como Mendez y Ar-
teaga, 2021; Lugo y Reyes, 2022, plantean la 
congruencia de pensar en formas adecuadas 
de llegar a indagar sobre las reflexiones que el 
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docente de ciencias naturales desarrolla sobre 
sus acciones y las concepciones que éste tiene 
sobre las ciencias, puesto que se considera que 
su forma de enseñanza estaría muy relacionada 
con sus conceptos, juicios y valores. Atendiendo 
a Sanabria, Moreno y Barnabé (2021), es impor-
tante reconocer “las concepciones y formas de 
pensamiento al igual que las prácticas pedagógi-
cas implícitas en esta labor que, sin duda, orien-
tarán el diseño de sus estrategias de enseñanza” 
(p.71).

Por su parte, Pérez y Carballosa (2018) se-
ñalan que, en la ECN, en la Educación Básica, 
“aunque está establecido en los lineamientos 
como una alternativa didáctica iniciar cualquier 
tema nuevo con el planteamiento de un proble-
ma, en la práctica, pocos docentes adoptan esta 
estrategia en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje” (p.137), predominando la enseñanza tra-
dicional.

Respecto a esto último, Alcocer (2017), 
expresa que uno de los problemas en la ense-
ñanza de las ciencias radica en que, por un lado, 
se encuentra la ausencia de apuestas curricu-
lares para profesores en formación de ciencias 
coherentes con las necesidades de la sociedad 
actual y por el otro, el predominio de prácticas 
pedagógicas centradas en el contenido que se 
caracterizan por la transmisión de conceptos 
descontextualizados.

Complementando la idea anterior, se debe 
tener presente, además, que el deber ser de la 
enseñanza de la ciencia es el reconocimiento de 
sus orígenes y de los saberes sujetos a modifica-
ciones o cambios, los cuales se pueden construir 
desde la participación de los actores sociales y 
no solo como conocimiento fijo elaborado en 
una sola vía (Pozo y Gómez, 2006).

A partir de lo antes expuesto, y desde los 
nuevos escenarios, consideramos que el do-
cente debería despojarse de sus creencias tra-
dicionalistas sobre la ECN para pasar a una for-
ma sistemática de enseñanza que despierte la 
curiosidad humana, interactuando habilidades y 
destrezas fuertemente vinculadas con el campo 
de la investigación. Un aprendizaje que tenga 
como eje la investigación escolar que colabora 
para que los estudiantes puedan elaborar res-
puestas a problemas de la vida cotidiana, de 
igual manera a lo que ocurre en la comunidad 
de científicos. 

En concordancia con la idea desarrollada, 
encontramos que a manera de justificación so-
bre la importancia del uso de habilidades del 
pensamiento en la apropiación y construcción 
del conocimiento en ciencias naturales, Ames-

toy (2002), plantea que las personas aplican 
“habilidades para adquirir conocimientos en di-
ferentes disciplinas o ambientes, para transferir 
los conocimientos adquiridos a nuevos ámbitos, 
para crear conocimientos y generar productos, 
para establecer generalizaciones y para desarro-
llar las actitudes y valores que correspondan” 
(p.18), es decir, que el aporte teórico se proyec-
te hacia el desarrollo de procesos que permitan 
la fijación y praxis significativa de conocimientos 
en diferentes contextos.

Cabe resaltar entonces, la importancia del 
trabajo conjunto entre investigadores y docen-
tes de aula, por medio del cual se incentiva el 
proceso de investigación dentro de los espacios 
reflexivos realizando evaluaciones, retroalimen-
tación y ajustes en articulación con las tenden-
cias pedagógicas y didácticas trabajadas con los 
estudiantes en las clases de ciencias naturales a 
nivel superior, pero que a su vez proporcionen 
un inicio en el sendero de los niveles educativos 
que le anteceden, como es el caso de la bási-
ca secundaria, proporcionando la simulación 
de una micro sociedad científica en dónde cada 
educando potencialice al máximo sus habilida-
des de pensamiento a partir del desarrollo de 
sus habilidades cognitivas en ciencias naturales 
(Alquichire y Arrieta, 2018).

En general, a partir de los autores analiza-
dos se pretende aportar a las nuevas tendencias 
o modos de pensar a cerca de la enseñanza de 
las ciencias naturales en la básica secundaria, 
a través de la mediación de las habilidades del 
pensamiento específicas para tal fin; tal como 
lo expresa Carrillo (2021), con respecto a los 
procesos cognitivos aplicados a las ciencias na-
turales, cuando se permite referir la aplicación 
de la observación, clasificación, análisis, síntesis; 
consideradas estás habilidades de interés para 
el desarrollo de pensamiento en los estudiantes 
de este nivel académico. 

De tal manera que esas HP son las que 
van a generar desde una nueva visión, desde 
una concepción más integral, un mejor apren-
dizaje de las CN. Las habilidades seleccionadas 
tendrían un proceso superior basado en el cons-
tructivismo, donde el estudiante asuma el rol 
protagónico en su formación, participando acti-
vamente en la construcción del conocimiento a 
partir de la problematización de los vínculos que 
establece consigo, con los demás, con el conoci-
miento y con el medio. 

V. REFLEXIONES FINALES
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A manera de conclusión, en la enseñanza 
de las ciencias naturales, son varios los autores 
que consideran la influencia del pensar y actuar 
del docente de ciencias naturales sobre la ma-
nera de enseñar ciencias, que sin duda orienta-
rán el diseño de sus estrategias para la misma. 
Y aunque en los lineamientos curriculares se 
orientan algunas estrategias para la enseñanza 
pocos docentes las adoptan, predominando las 
de corte tradicional centradas en el contenido 
que se caracterizan por la transmisión de con-
ceptos descontextualizados.

Desde los nuevos escenarios, el docente 
de ciencias debería pasar a una forma sistemá-
tica de enseñanza que despierte la curiosidad 
humana, interactuando habilidades y destrezas 
fuertemente vinculadas con el campo de la in-
vestigación. Dándole la oportunidad a los estu-
diantes de elaborar respuestas a problemas de 
la vida cotidiana, de igual manera a lo que ocu-
rre en la comunidad de científicos. Por lo que 
se justifica el uso de habilidades del pensamien-
to en la apropiación y construcción del conoci-
miento en ciencias naturales desde los distin-
tos niveles académicos, pero en especial en la 
básica secundaria donde la estructura cognitiva 
pasa del pensamiento concreto al lógico formal.

Finalmente, con respecto a los procesos 
cognitivos aplicados a las ciencias naturales en 
básica secundaria, se plantea la aplicación de las 
habilidades de observación, clasificación, análi-
sis y síntesis; las cuales son consideradas de in-
terés para el desarrollo de pensamiento en los 
estudiantes de este nivel académico. De tal ma-
nera que esas habilidades del pensamiento de-
terminarán la generación de un aprendizaje más 
efectivo de las ciencias naturales, a través de 
una perspectiva renovada y holística. Esto se lo-
grará mediante un enfoque constructivista que 
fomentará la participación activa del estudiante 
en la construcción de su propio conocimiento, 
asumiendo un papel central en su formación.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023

Brianda Patricia Ortega Sierra
Nuevos escenarios para la enseñanza de las ciencias naturales en básica secundaria.



Autor
Título

136Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

REFERENCIAS

Alburquerque, M. (2016). Epistemología de las ciencias naturales. [Resumen en línea]. Trabajo de 
grado de maestría, Universidad de Vallalodid, España. Disponible: https://uvadoc.uva.es/bits-
tream/handle/10324/19313/TFM-G566.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 2023, Julio 
12]

Alcocer, M. (2017). Perspectivas socio-culturales de ciencia y aprendizaje: aportes en la forma-
ción y en las prácticas pedagógicas de profesores en ejercicio [Tesis doctoral] Uniandes. 
Disponible: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/38740/u806980.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 2023, Febrero 4]

Alquichire, S. y Arrieta, J. (2018). Relación entre habilidades de pensamiento crítico y rendimiento 
académico. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación [Revista en línea], 9(1), 
28-52. Disponible: https://doi.org/10.18175/vys9.1.2018.03  [Consulta: 2023, Marzo 30]

Amestoy, M. (2002). La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza de las habilidades de pensa-
miento. Revista Electrónica de Investigación Educativa [Revista en línea], 4(1), 01-32. Disponible:           
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412002000100010&ln
g=es&tlng=es [Consulta: 2023, Febrero 9]

Báez, J. y Onrubia, J. (2016). Una revisión de tres modelos para enseñar las habilidades del pen-
samiento en el marco escolar. Perspectiva educacional: formación de profesores [Revista en 
línea], 55(1), 94-113. Disponible: http://perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/
article/viewFile/347/189 [Consulta: 2023, Marzo 5]

Capielo, V. (2020). Reconceptualización de las prácticas de laboratorio de química desde la cotidiani-
dad del estudiante de la Upel. Sinopsis Educativa [Revista en línea], 20 (1), 169-179. Disponible: 
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/sinopsis_educativa/article/view/8333/4942 [Consulta: 
2023, Mayo 1]

Carrillo, S. M. (2021). Enseñanza estratégica como alternativa para la optimización delos procesos 
cognitivos básicos de las ciencias naturales en la educación secundaria [tesis de doctorado, 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela]. Repositorio Institucional 
UPEL. Disponible: http://espacio-digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/208/208 [Con-
sulta: 2023, Mayo 21]

Couso, D., Jiménez, M., Refojo, C. y Sacristán, J. (Neus Sanmarti) (2020). Enseñando Ciencia con Cien-
cia. Qué sabemos de la importancia del valor del error y de su gestión para el aprendizaje. 
[Libro en línea]. FECYT y Fundación Lilly. Madrid. Disponible: https://www.fecyt.es/es/publica-
cion/ensenando-ciencia-con-ciencia [Consulta: 2023, Mayo 13]

Crisafulli, F. y Villalba, H. (2013). Laboratorios para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Educere [Re-
vista en línea], 17 (58), 475-485 Disponible: https://www.redalyc.org/pdf/356/35630404011.
pdf [Consulta: 2023, Junio 6]

De Hoyos, S. (2020). El método científico y la filosofía como herramientas para generar conocimien-
to. Revista Filosofía UIS [Revista en línea], 19(1), 229-245. Disponible: https://revistas.uis.edu.
co/index.php/revistafilosofiauis/article/view/9291/10104 [Consulta: 2023, Junio 10]

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO [Libro en línea]. Disponi-
ble: http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/1847/La%20educa-
cion%20encierra%20un%20tesoro.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 2023, Junio 2]

Díaz, V. (2014). El concepto de ciencia como sistema, el positivismo, neopositivismo y las “investiga-
ciones cuantitativas y cualitativas”. Salud Uninorte [Revista en línea], 30(2), 227-244. Disponi-
ble: https://www.redalyc.org/pdf/817/81732428014.pdf [Consulta:  2023, Junio 25]

Guerra, J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygots-
ky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. Revista: Dilemas 
Contemporáneos: Educación, Política y Valores [Revista en línea], 2(77), 1-21. Disponible: 
https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/
view/2033/2090 [Consulta: 2023, Mayo 12]

Londoño, E., Pérez, J. y Zuluaga, J. (2022). Análisis de la pedagogía por proyectos y los métodos 
tradicionales de enseñanza. REFCalE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa [Re-
vista en línea],10 (2), 51-70. Disponible: http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/
view/3600  [Consulta: 2023, Febrero 5]

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023

Brianda Patricia Ortega Sierra
Nuevos escenarios para la enseñanza de las ciencias naturales en básica secundaria.



Autor
Título

137Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

López, J. (2018). Jean Piaget y la epistemología genética: importancia en la educación. En J. C. Ba-
rrios, M. V. Mesa, L. Martínez, D. Rodríguez, K. Martínez, N. Hurtado, . . . L. Useche, C. Co-
rrea, A. Silvera, y D. Gallego (Comps.), La Armonía Entre las Teoría y la Práctica: Formación 
Docente [Libro en línea]. Universidad Simón Bolívar, Barranquilla. Disponible:   https://bonga.
unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/3756/LaArmoniaEntrelasTeoriaylaPractica.
pdf?sequence=1#page=42 [Consulta: 2022, Septiembre 19]

Lugo, J. y Reyes, V. (2020). Análisis prospectivo en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias natura-
les: una visión de los docentes de Paraguaná. Tempos Espaços Educ. [Revista en línea], 13 (32), 
1-19. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641351 [Consulta: 2022, 
Septiembre 21]

Mabica, Fuentes y Zamora (2020). Influencia de las estrategias conductistas y evaluativas usadas en la 
enseñanza de la química en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario 
de Mozambique. Revista Portuguesa de Investigação Educacional [Revista en línea], número es-
pecial, 166-185. Disponible: https://revistas.ucp.pt/index.php/investigacaoeducacional/article/
view/9689

Mayoral, J. A. F. (2021). La gestión del conocimiento y el desempeño de la organización, una visión 
dialéctica. Repositorio de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, 15(15). Dis-
ponible: https://www.riico.net/index.php/riico/article/download/2018/1881 [Consulta: 2022, 
Octubre13]

Méndez, E. y Arteaga, Y. (2021). Prácticas de planificación para la enseñanza de las ciencias naturales: 
Una perspectiva metacognitiva. Educare [Revista en línea], 25, 107-131. Disponible: https://re-
vistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1447/1443 [Consulta: 2022, 
Septiembre 8]

Ministerio de Educación Nacional, MEN (1994). Ley General de Educación Colombiana, Ley 115 [Do-
cumento en línea]. Disponible: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archi-
vo_pdf.pdf [Consulta: 2023, Mayo 13]

Ordoñez, B., Ochoa, M. y Espinoza, E. (2020). El constructivismo y su prevalencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la educación básica en Machala. Caso de estudio. Revista Metropo-
litana de Ciencias Aplicadas [Revista en línea], 3(3), 24-31. Disponible: http://remca.umet.edu.
ec/index.php/REMCA/article/view/305/330 [Consulta: 2022, Octubre 11]

Pérez, F. y Carballosa, A. (2018). Solución de problemas complejos en las ciencias naturales de la Edu-
cación Básica. Revista Conrado [Revista en línea],14(64), 133-138. Disponible: http://scielo.sld.
cu/pdf/rc/v14n64/1990-8644-rc-14-64-133.pdf  [Consulta: 2022, Septiembre 17]

Plaza, J., Mora, J., Medina, A. y Maliza, W. (2022). Herramienta Flipped Classroom: estrategia didáctica 
en Ciencia Naturales de cuarto de básica. Revista digital UNIANDES Episteme [Revista en línea], 
9(1), 86-100. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8298173 [Consul-
ta: 2022, Octubre 12]

Posso, R., Barba, L. y Otáñez, N. (2020). El conductismo en la formación de los estudiantes universita-
rios. Revista educare - Segunda Nueva Etapa 2.0 [Revista en línea], 24(1), 117–133. Disponible: 
https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1229/1229 [Con-
sulta: 2022, Octubre 10]

Pozo, J. y Gómez, M. (2006). Aprender y enseñar ciencia: del conocimiento cotidiano al conocimiento 
científico [Libro en línea]. Ediciones Morata, S. L. Madrid-España. Disponible: https://books.goo-
gle.es/books?hl=es&lr=&id=aTo6TMfVEIgC&oi=fnd&pg=PA17&dq=.+Aprender+y+ense%C3%
B1ar+ciencia&ots=HlPbvJt_To&sig=9H0YR5WWeiLrE82b6LC0ML9eHjQ#v=onepage&q=.%20
Aprender%20y%20ense%C3%B1ar%20ciencia&f=false [Consulta: 2022, Septiembre 13]

Rodríguez, D. (2019). La clasificación de las ciencias desde la filosofía del cierre categorial. Revista 
de humanidades [Revista en línea], 37, 99-126. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7005150 [Consulta: 2022, Octubre 14]

Sanabria, I.; Moreno, C.  y Barnabé, T. (2021). Currículo en Ciencias Naturales. Tendencias, intersti-
cios y posibilidades [Libro en línea]. Editorial UPTC. Disponible: https://www.researchgate.net/
profile/Thiago-Correa-10/publication/351798694_Curriculo_en_Ciencias_Naturales_Tenden-
cias_intersticios_y_posibilidades/ [Consulta: 2022, Septiembre 27]

UNESCO (1989). Lev S. Vigotski. Perspectivas [Revista en línea], 19(3), 459-469. Disponible: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000084815_spa?1=null&queryId=4f864710-a608-4daf-
9ce1-bc955aadad79 [Consulta: 2023, Junio 3]

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023

Brianda Patricia Ortega Sierra
Nuevos escenarios para la enseñanza de las ciencias naturales en básica secundaria.



Autor
Título

138Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

Useche, G., y Vargas, J. (2019). Una revisión desde la epistemología de las ciencias, la educación 
STEM y el bajo desempeño de las ciencias naturales en la educación básica y media. Revis-
ta TEMAS [Revista en línea], 3(13), 109-121. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7169079 [Consulta: 2023, Junio 12]

Vielma, E. y Salas, M. (2000). Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo 
en sus posiciones en relación con el desarrollo. Educere [Revista en línea], 3(9), 30-37. Disponi-
ble: https://www.redalyc.org/pdf/356/35630907.pdf [Consulta: 2022, Octubre 2]

Vílchez, C., (2019). Metodología para la enseñanza de las Ciencias Naturales empleada por docentes 
costarricenses de las escuelas Vesta, Jabuy y Gavilán pertenecientes a la comunidad indígena, 
Cabécar. Revista Educación [Revista en línea], 43(1), 1-17. Disponible: https://www.scielo.sa.cr/
pdf/edu/v43n1/2215-2644-edu-43-01-00451.pdf  [Consulta: 2023, Mayo 15] 

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023

Brianda Patricia Ortega Sierra
Nuevos escenarios para la enseñanza de las ciencias naturales en básica secundaria.



Autor
Título

139Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

Palabras clave:
Carácter Axiológico, 

Desarrollo de valores, 
Infancia y educa-

ción inicial, Teoría 
Axiológica, Teoría 

del Desarrollo Moral, 
Metodología mixta, 

Educación ética desde 
temprana edad.

Key words:
Axiological Charac-
ter, Development of 

values, Childhood and 
early education, Axio-
logical Theory, Moral 
Development Theory, 
Mixed methodology, 

Ethical education 
from an early age.

EL PROCESO DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES EN 
LA INFANCIA: UN ENFOQUE EN EL CARÁCTER AXIOLÓGICO.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

En este artículo de investigación en desarrollo, se analiza el papel del Carácter Axiológico en 
el proceso de adaptación y desarrollo de valores en niños de educación inicial. El propósito es 
generar un modelo axiológico que arroje luz sobre esta dinámica, proporcionando perspecti-
vas valiosas para educadores, padres y profesionales interesados en la formación integral de 
los niños en sus primeros años de vida. Las teorías fundamentales que respaldan esta investi-
gación incluyen la Teoría Axiológica y la Teoría del Desarrollo Moral. Autores clave en la Teoría 
Axiológica son Max Scheler (1926), Eduard Spranger (1914) y Rokeach (1973). Scheler propone 
que los valores tienen una existencia independiente de la experiencia humana, dividiéndolos 
en categorías como éticos, estéticos y religiosos. Spranger identifica seis tipos de valores ex-
presivos de la individualidad de cada persona. Rokeach clasifica los valores en terminales y 
instrumentales. Estas teorías permiten comprender cómo se forman y desarrollan los valores 
en la infancia. En la Teoría del Desarrollo Moral, Lawrence Kohlberg (1971), Carol Gilligan 
(1982) y Jean Piaget (1932) son figuras destacadas. Kohlberg propone una teoría basada en 
etapas, mientras que Gilligan resalta la ética del cuidado. Piaget describe el paso de una mo-
ral heterónoma a una autónoma. Integrar estas teorías en el estudio del Carácter Axiológico 
en la infancia enriquece el análisis. En cuanto a la metodología, se adopta un enfoque mixto 
y anidado, predominando el cualitativo. Se emplearán entrevistas semiestructuradas y cues-
tionarios estructurados para la recopilación de datos. Los resultados esperados incluyen una 
comprensión más profunda de la influencia del Carácter Axiológico y la identificación de áreas 
de intervención pedagógica. Aunque los resultados aún no se han alcanzado completamente, 
se espera que proporcionen información valiosa para mejorar las prácticas educativas y la 
formación ética desde temprana edad.

THE PROCESS OF ADAPTATION AND DEVELOPMENT OF VA-
LUES IN CHILDHOOD: AN APPROACH TO AXIOLOGICAL CHA-
RACTER.

ABSTRACT

In this ongoing research article, the role of the Axiological Character in the process of adap-
tation and development of values in early childhood is analyzed. The purpose is to generate 
an axiological model that sheds light on this dynamic, providing valuable insights for educa-
tors, parents, and professionals interested in the comprehensive education of children in their 
early years. The key theories supporting this research include Axiological Theory and Moral 
Development Theory. Key authors in Axiological Theory are Max Scheler (1926), Eduard Spran-
ger (1914), and Rokeach (1973). Scheler proposes that values have an existence independent 
of human experience, dividing them into categories such as ethical, aesthetic, and religious. 
Spranger identifies six types of values expressive of each person’s individuality. Rokeach clas-
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I. INTRODUCCIÓN

La infancia, como etapa crucial 
en la conformación de la personalidad 
y valores individuales, se convierte en 
un terreno especialmente relevante 

para el análisis del Carácter Axiológi-
co, esencial en el proceso de adapta-
ción y desarrollo de valores en niños 
de educación inicial. Al explorar esta 
temática, nos sumergimos en una in-
trincada red de factores que delinean 
la identidad y percepción moral de los 
infantes.

RÉSUMÉ

Dans cet article de recherche en cours, le rôle du Caractère Axiologique dans le processus 
d’adaptation et de développement des valeurs chez les enfants en éducation précoce est 
analysé. Le but est de générer un modèle axiologique qui éclaire cette dynamique, offrant 
des perspectives précieuses pour les éducateurs, les parents et les professionnels intéressés 
par la formation complète des enfants dans leurs premières années. Les principales théories 
soutenant cette recherche incluent la Théorie Axiologique et la Théorie du Développement 
Moral. Les auteurs clés de la Théorie Axiologique sont Max Scheler (1926), Eduard Spranger 
(1914) et Rokeach (1973). Scheler propose que les valeurs ont une existence indépendante 
de l’expérience humaine, les divisant en catégories telles que l’éthique, l’esthétique et la reli-
gieuse. Spranger identifie six types de valeurs exprimant l’individualité de chaque personne. 
Rokeach classe les valeurs en terminales et instrumentales. Ces théories permettent de com-
prendre comment les valeurs se forment et se développent dans l’enfance. Dans la Théorie du 
Développement Moral, Lawrence Kohlberg (1971), Carol Gilligan (1982) et Jean Piaget (1932) 
sont des figures importantes. Kohlberg propose une théorie basée sur des étapes, tandis que 
Gilligan met en avant l’éthique du soin. Piaget décrit la transition de la moralité hétéronome 
à la moralité autonome. Intégrer ces théories dans l’étude du Caractère Axiologique dans 
l’enfance enrichit l’analyse. En ce qui concerne la méthodologie, une approche mixte et im-
briquée est adoptée, avec une prédominance qualitative. Des entretiens semi-structurés et 
des questionnaires structurés seront utilisés pour la collecte de données. Les résultats atten-
dus incluent une compréhension plus approfondie de l’influence du Caractère Axiologique et 
l’identification de domaines d’intervention pédagogique. Bien que les résultats n’aient pas 
encore été pleinement atteints, on s’attend à ce qu’ils fournissent des informations précieuses 
pour améliorer les pratiques éducatives et l’éducation éthique dès le plus jeune âge.

Mot clefes:
Caractère Axiologi-

que, Développement 
des valeurs, Enfance 

et éducation précoce, 
Théorie Axiologique, 

Théorie du Déve-
loppement Moral, 

Méthodologie mixte, 
Éducation éthique dès 

le plus jeune âge.

LE PROCESSUS D’ADAPTATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
VALEURS DANS L’ENFANCE : UNE APPROCHE AXIOLOGIQUE.

sifies values as terminal and instrumental. These theories allow understanding how values 
are formed and developed in childhood. In Moral Development Theory, Lawrence Kohlberg 
(1971), Carol Gilligan (1982), and Jean Piaget (1932) are prominent figures. Kohlberg propo-
ses a stage-based theory, while Gilligan highlights the ethics of care. Piaget describes the tran-
sition from heteronomous to autonomous morality. Integrating these theories into the study 
of Axiological Character in childhood enriches the analysis. Regarding methodology, a mixed 
and nested approach is adopted, with a qualitative predominance. Semi-structured interviews 
and structured questionnaires will be used for data collection. Expected results include a dee-
per understanding of the influence of the Axiological Character and the identification of areas 
for pedagogical intervention. Although the results have not yet been fully achieved, they are 
expected to provide valuable information for improving educational practices and ethical edu-
cation from an early age.
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Este artículo, que representa la fase inicial 
de una investigación en desarrollo, encuentra su 
contexto fundamental en el papel crucial que 
desempeña la educación inicial en el desarrollo 
integral de los niños, estableciendo los cimien-
tos para su crecimiento cognitivo, emocional y 
social. La esencia de esta investigación se su-
merge en la exploración de un elemento cardi-
nal de esta etapa formativa: la internalización 
de valores socioeducativos. La trascendencia de 
esta investigación radica en la imperiosa necesi-
dad de comprender cómo los niños en la educa-
ción inicial adaptan y desarrollan valores, contri-
buyendo así al moldeo de su carácter axiológico.

El problema subyacente se enfoca en la ca-
rencia de un modelo específico que oriente de 
manera precisa este proceso en el contexto de 
la educación inicial. En este sentido, el objetivo 
general de la investigación se dirige hacia la ge-
neración de un modelo axiológico que arroje luz 
sobre esta dinámica, proporcionando perspec-
tivas valiosas para educadores, padres y profe-
sionales interesados en la formación integral de 
los niños en sus primeros años de vida. La rele-
vancia intrínseca de este trabajo se manifiesta 
en su capacidad potencial para enriquecer las 
prácticas educativas, fomentando la internaliza-
ción de valores que sustenten el desarrollo de 
individuos comprometidos y éticos desde sus 
primeros encuentros con la educación formal. 
En este contexto, la investigación se revela como 
un faro orientador que busca no solo llenar la-
gunas conceptuales, sino también influir de ma-
nera tangible en la configuración de las prácticas 
educativas futuras.

Los procesos sociales, afectivos y psicológi-
cos vinculados a la educación y al desarrollo in-
tegral de los niños son objeto constante de estu-
dio para aquellos involucrados en su formación 
(Blancas, 2018). Dentro de estos procesos, figu-
ran la adaptación escolar y la sobreprotección, 
factores determinantes en su desarrollo futuro. 
El ingreso a la escuela supone un cambio signifi-
cativo en la rutina diaria de los niños, marcando 
el inicio de un proceso de socialización con otros 
niños y adultos.

En este contexto, es pertinente citar a 
Blancas (2018), quien destaca que los procesos 
sociales, afectivos y psicológicos vinculados a la 
educación y al desarrollo integral de los niños 
son objeto constante de estudio. Entre estos 
procesos, la adaptación escolar y la sobrepro-
tección emergen como factores determinantes 
que influyen significativamente en su desarrollo 
futuro.

Además, se hace énfasis en la importan-

cia de la educación preescolar, respaldado por 
unicef (2023), que señala que la base del apren-
dizaje se construye en gran medida durante los 
primeros años de vida. La falta de una educación 
prescolar de calidad limita el futuro de la niñez 
al negarle la oportunidad de alcanzar todo su 
potencial.

En el proceso de adaptación, urrea (2008) 
enfatiza que surge “en la interacción entre el 
niño y su medio, provocando una acomodación 
de sus condiciones internas a la realidad circun-
dante, implicando una asimilación de esta que 
permite su desarrollo por la vía de la aplicación 
creativa de las reglas sociales interiorizadas” (p. 
65). Este proceso puede generar ansiedad y te-
mor en los niños, especialmente en su primera 
separación de la familia, requiriendo una transi-
ción gradual donde los padres desempeñan un 
papel crucial.

En términos de diseño metodológico, se ha 
adoptado un enfoque mixto y anidado, con pre-
dominio cualitativo. La estructura metodológica 
abraza la integración de enfoques cualitativos y 
cuantitativos para abordar la complejidad inhe-
rente al fenómeno investigado. La investigación 
cualitativa se nutrirá de entrevistas semiestruc-
turadas para explorar en profundidad las expe-
riencias de los participantes, mientras que la 
cuantitativa se apoyará en cuestionarios estruc-
turados para identificar factores cuantificables 
en el proceso. La recopilación de datos se lleva-
rá a cabo simultáneamente, permitiendo así una 
comprensión integral del fenómeno en estudio.

El análisis de datos adoptará metodologías 
inductivas para la parte cualitativa y herramien-
tas estadísticas, como excel, para la cuantitativa. 
La validación se sustentará en el juicio de exper-
tos y técnicas de rigor científico, asegurando la 
confiabilidad de los resultados. Este diseño me-
todológico busca ofrecer una visión profunda y 
precisa del carácter axiológico en la formación 
de valores durante la infancia.

Estos resultados previos, obtenidos de 
investigaciones anteriores y relevantes para 
el tema en cuestión, desempeñarán un papel 
crucial al contextualizar y respaldar el proceso 
investigativo actual. Constituirán una base só-
lida para la discusión de los nuevos hallazgos, 
enriqueciendo así la comprensión del carácter 
axiológico en la formación de valores durante la 
infancia.

Objetivos de la investigación
 
Objetivo general
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Generar un modelo axiológico para el proceso 
de adaptación y desarrollo de valores socioedu-
cativos en niños y niñas de educación inicial.

 

Objetivos específicos

 
Cuantitativos

1. Identificar las causas que contribuyen a 
crear disrupciones en el proceso de adap-
tación y desarrollo de valores socioeduca-
tivos en niños y niñas de educación inicial.

2. Analizar los factores cuantitativos que 
contribuyen a crear disrupciones en el 
proceso de adaptación y desarrollo de va-
lores socioeducativos en niños y niñas de 
educación inicial.

 

Cualitativos

1. Revelar las estrategias cualitativas para 
fortalecer el proceso de adaptación y de-
sarrollo de valores en la infancia, con un 
enfoque en el carácter axiológico.

2. Interpretar las percepciones y experien-
cias subjetivas de los participantes en re-
lación con el proceso de adaptación y de-
sarrollo de valores socioeducativos.

3. Desarrollar un entendimiento más profun-
do de cómo el carácter axiológico influye 
cualitativamente en la formación de valo-
res en niños y niñas de educación inicial.

 

Integrador 

1. Originar un modelo axiológico integral que 
integre los hallazgos cuantitativos y cuali-
tativos, proporcionando un marco com-
prehensivo para el proceso de adaptación 
y desarrollo de valores socioeducativos en 
la infancia.

2. Proponer recomendaciones prácticas ba-
sadas en el modelo axiológico para me-
jorar la implementación de estrategias y 
prácticas educativas en el contexto de la 
educación inicial.

II. MARCO TEÓRICO

En el marco teórico del artículo, se explo-
ran diversas teorías que ofrecen fundamentos 

sólidos para comprender el proceso de adapta-
ción y desarrollo de valores en la infancia, cen-
trándose en el carácter axiológico. A continua-
ción, se presentan algunas teorías pertinentes:

La Teoría Axiológica se sumerge en las 
bases filosóficas y conceptuales de los valores, 
proporcionando un marco crucial para entender 
el carácter axiológico en la infancia. Destacados 
pensadores como Max Scheler (1926), Eduard 
Spranger (1914), y Rokeach (1973) han aporta-
do perspectivas valiosas sobre la naturaleza y 
formación de los valores, contribuyendo así a 
nuestra comprensión del fenómeno.

Max Scheler (1926) postula que los valores 
poseen una existencia objetiva e independiente 
de la experiencia humana. Dividiendo los valores 
en categorías como éticos, estéticos y religiosos, 
Scheler sostiene que estos ejercen un impacto 
significativo en el desarrollo de la personalidad 
y el carácter moral de los individuos (Colomo, 
Cívico, Guillén, & Sánchez, 2022).

Por su parte, Eduard Spranger (1914) pro-
pone que los valores son expresiones de la in-
dividualidad y personalidad de cada individuo. 
Su clasificación de seis tipos de valores, tales 
como teóricos, económicos, estéticos, sociales, 
políticos y religiosos, destaca la diversidad y la 
influencia de estos valores en la percepción del 
mundo y en la toma de decisiones de las perso-
nas (Koselleck, 2023).

En una perspectiva diferente, Rokeach 
(1973) introduce la clasificación de valores en 
dos categorías: valores terminales y valores ins-
trumentales. Los valores terminales represen-
tan metas o estados finales deseables, como la 
felicidad o la paz, mientras que los valores ins-
trumentales son medios o comportamientos 
esenciales para alcanzar esos objetivos. Ade-
más, Rokeach resalta la importancia de la socia-
lización en la formación de valores durante la in-
fancia (Alaminos-Fernández & Alaminos, 2023).

Estos enfoques de la Teoría Axiológica, 
presentados por Scheler, Spranger y Rokeach, se 
incorporan en el artículo para proporcionar una 
comprensión más profunda de cómo se forman 
y desarrollan los valores en la infancia. Estas 
perspectivas valiosas sobre la naturaleza de los 
valores y su influencia en el carácter axiológico 
de los niños son fundamentales para desentra-
ñar el complejo proceso de adaptación y desa-
rrollo de valores en esta etapa crucial (Molina, 
Piñeros, & Espinosa, 2022).

Teoría del desarrollo moral
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Dentro del marco teórico explorado en 
este artículo, la Teoría del Desarrollo Moral 
emerge como un componente esencial dedica-
do al análisis del crecimiento moral en la infancia 
(Campos-García, & Solovieva, 2022). Destacados 
exponentes en este campo, como Lawrence Ko-
hlberg (1971), Carol Gilligan (1982) y Jean Piaget 
(1932), han realizado contribuciones significati-
vas para comprender este proceso evolutivo.

Lawrence Kohlberg (1971) propuso una 
teoría del desarrollo moral basada en etapas, 
donde los individuos avanzan a través de dife-
rentes niveles de razonamiento moral (Estrada, 
2020). Desde su perspectiva, el desarrollo moral 
se concibe como una progresión hacia niveles 
más complejos de comprensión ética, desde la 
obediencia por miedo al castigo hasta la interna-
lización de principios éticos universales (Crain, 
1985; Bolivar & Ocampo, 2022).

Carol Gilligan (1982), por su parte, desafió 
y complementó la teoría de Kohlberg al resaltar 
la importancia de las perspectivas de género en 
el desarrollo moral (Fernández, 2022). Gilligan 
subraya la presencia de una ética del cuidado, 
más orientada hacia las relaciones interpersona-
les y la responsabilidad social, en contraste con 
la ética de la justicia de Kohlberg (Ávila, 2022). 
Este matiz enriquece la comprensión del desa-
rrollo moral al reconocer la diversidad de enfo-
ques éticos.

Jean Piaget (1932), pionero en la psicolo-
gía del desarrollo, también ha dejado una mar-
ca indeleble en el estudio del desarrollo moral. 
Propuso que los niños atraviesan etapas espe-
cíficas de desarrollo moral, desde una moral 
heterónoma, centrada en la obediencia a reglas 
externas, hasta una moral autónoma, donde las 
decisiones se guían por principios internos (Pia-
get, 1932; Montoya, 2023).

Integrar estas teorías en el presente artí-
culo no solo enriquece el análisis del carácter 
axiológico en la infancia, sino que también apor-
ta una comprensión más holística del desarrollo 
moral en este grupo demográfico clave. Al ex-
plorar las intersecciones entre la Teoría Axioló-
gica y la Teoría del Desarrollo Moral, se busca 
arrojar luz sobre cómo los niños internalizan y 
aplican valores en sus procesos de toma de de-
cisiones éticas, contribuyendo así a un enfoque 
más integral de la formación en los primeros 
años de vida.

Las etapas secuenciales propuestas por 
Lawrence Kohlberg (1971) en su teoría del de-
sarrollo moral delinean el progreso de los indivi-
duos en la formación de su sentido moral. Estas 
etapas, agrupadas en niveles preconvencional, 

convencional y posconvencional, reflejan la evo-
lución en la capacidad de razonamiento moral 
y la toma de decisiones éticas (Aguilera, 2022). 

Carol Gilligan (1982), en una crítica cons-
tructiva a la teoría de Kohlberg, resalta la re-
levancia de las perspectivas de género en el 
desarrollo moral. Su enfoque en una ética del 
cuidado, enfocada en las relaciones interperso-
nales y la responsabilidad social, complementa 
la ética de la justicia de Kohlberg, proporcionan-
do una visión más completa del desarrollo moral 
(López, y Guadarrama-Muñoz, 2022).

Jean Piaget (1932) contribuyó al panorama 
del desarrollo moral al introducir la noción de 
una “moral autónoma”. En esta etapa, los niños 
comienzan a desarrollar un sentido ético basado 
en reglas y principios internos, marcando una 
transición desde una moral heterónoma cen-
trada en la obediencia a reglas externas (Diaz, 
2023.

Estas perspectivas de la Teoría del Desarro-
llo Moral, presentadas por Kohlberg, Gilligan y 
Piaget, enriquecen el artículo al proporcionar un 
marco sólido para comprender cómo los niños 
adquieren e internalizan valores éticos a medida 
que crecen. Estas teorías resaltan la importancia 
del razonamiento moral, la influencia de las rela-
ciones y la construcción de la moralidad basada 
en principios internos en el desarrollo de los va-
lores en la infancia (Bocanegra, 2022).

Teoría del desarrollo social y emocional

La Teoría del Desarrollo Social y Emocional 
es otra de las teorías relevantes exploradas en 
el artículo. Se centra en comprender cómo se 
forman los valores en contextos de relaciones y 
desarrollo emocional durante la infancia, consi-
derándose un representante destacado en esta 
teoría a Erik Erikson (1950) y sus estadios psico-
sociales (Olhaberry, & Sieverson, 2022).

Erik Erikson (1950) propuso una teoría del 
desarrollo psicosocial que abarca ocho etapas a 
lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la 
edad adulta (Ávila, Carvajal & Vaca, (2023). Cada 
etapa está asociada con un conflicto psicosocial 
específico que debe resolverse para lograr un 
desarrollo saludable, igualmente, estas etapas 
también están relacionadas con la formación de 
valores y la construcción del carácter axiológico 
en la infancia (Pedraza, 2022).

En la infancia temprana, los niños se en-
frentan al conflicto de confianza versus descon-
fianza, donde la forma en que los cuidadores 
principales responden a las necesidades del 
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niño influye en el desarrollo de la confianza bá-
sica y la seguridad emocional (Gutiérrez, 2022). 
A medida que los niños crecen, se enfrentan a 
diferentes conflictos psicosociales que influyen 
en la formación de valores y el desarrollo del ca-
rácter axiológico.

El enfoque de la Teoría del Desarrollo So-
cial y Emocional de Erikson proporciona ideas 
valiosas sobre cómo se forman los valores en 
contextos de relaciones y desarrollo emocio-
nal durante la infancia. Esta perspectiva resalta 
la importancia de las interacciones sociales, la 
calidad de las relaciones y las experiencias emo-
cionales para la construcción del carácter axioló-
gico en los niños.

Teoría del aprendizaje social

La Teoría del Aprendizaje Social es otra de 
las teorías relevantes exploradas en el artículo. 
Destaca la influencia de modelos y entornos 
sociales en la adopción de comportamientos y 
valores por parte de los niños. Albert Bandura 
(1977) es un referente clave en esta teoría.

Albert Bandura (1977) propuso que los in-
dividuos aprenden nuevas conductas y valores a 
través de la observación y la imitación de mode-
los significativos en su entorno social. Los niños 
son especialmente susceptibles a la influencia 
de modelos, ya que tienden a imitar comporta-
mientos y adoptar valores de aquellos a quienes 
consideran modelos de referencia (Cañaveral, & 
Murillo, 2023).

En el contexto del desarrollo de valores en 
la infancia, la Teoría del Aprendizaje Social des-
taca la importancia de proporcionar a los niños 
modelos positivos que exhiban comportamien-
tos y valores deseables (Oros, Richaud, & Espar-
cia, 2023).. Estos modelos pueden ser figuras 
parentales, maestros, amigos u otros individuos 
significativos en la vida de los niños.

Además de la observación e imitación de 
modelos, Bandura también enfatizó la impor-
tancia del refuerzo y la retroalimentación para 
el aprendizaje social. Los niños tienden a imitar 
y adoptar comportamientos y valores que son 
reforzados positivamente por su entorno, mien-
tras que evitan aquellos que reciben consecuen-
cias negativas (Arias & Burgos, 2022).

En resumen, la Teoría del Aprendizaje So-
cial de Albert Bandura proporciona un marco 
teórico útil para comprender cómo los niños 
aprenden valores a través de la observación, la 
imitación y la influencia de modelos y entornos 
sociales. Esta perspectiva destaca la importan-

cia de proporcionar modelos positivos y refor-
zamiento adecuado para promover el desarrollo 
de valores en la infancia.

Teoría bioecológica

La Teoría Bioecológica, desarrollada por 
Urie Bronfenbrenner (1979), es otra de las teo-
rías relevantes exploradas en el artículo. Exami-
na la influencia de los entornos microsistémicos 
y macrosistémicos en el desarrollo humano, 
siendo relevante para comprender cómo la fa-
milia, la escuela y la sociedad contribuyen al de-
sarrollo de valores en la infancia.

Según la Teoría Bioecológica, el desarrollo 
de un niño no puede entenderse únicamente 
desde una perspectiva individual, sino que debe 
considerarse en el contexto de los diversos sis-
temas en los que el niño interactúa. Bronfen-
brenner propuso varios niveles o sistemas que 
influyen en el desarrollo, incluyendo el microsis-
tema, el mesosistema, el exosistema y el macro-
sistema (Menezes, & Borsa, 2022)..

El microsistema se refiere a los entornos 
más cercanos al niño, como la familia, la escuela 
y los amigos (Menezes, & Borsa, 2022). Estos en-
tornos directos tienen un impacto significativo 
en el desarrollo de valores, ya que son los espa-
cios donde los niños interactúan y aprenden de 
las experiencias diarias.

El mesosistema se refiere a las interac-
ciones y conexiones entre los diferentes entor-
nos microsistémicos (Menezes, & Borsa, 2022). 
Por ejemplo, las relaciones entre la familia y la 
escuela pueden tener un impacto en cómo se 
transmiten los valores y se fomenta el desarrollo 
axiológico del niño.

El exosistema se refiere a los entornos in-
directos que influyen en el desarrollo del niño, 
como la comunidad y las instituciones sociales 
(Menezes, & Borsa, 2022). Estos entornos pue-
den proporcionar oportunidades o restricciones 
que afectan la formación de valores en la infan-
cia.

Finalmente, el macrosistema se refiere a 
los valores culturales, las creencias y las normas 
sociales más amplias de una sociedad (Mene-
zes, & Borsa, 2022). Estos valores compartidos 
influyen en la manera en que se transmiten los 
valores a través de los diferentes sistemas y en 
cómo se forma el carácter axiológico de los ni-
ños.

En resumen, la Teoría Bioecológica de 
Bronfenbrenner proporciona un marco teórico 
que destaca la importancia de los entornos so-
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ciales en el desarrollo de valores en la infancia. 
Esta perspectiva resalta la influencia de la fami-
lia, la escuela, la comunidad y la cultura en la 
formación del carácter axiológico de los niños.

Teoría de la Internalización de Vygotsky:
La Teoría de la Internalización de Vygotsky, 

propuesta por Lev Vygotsky (1978), es otra de 
las teorías relevantes exploradas en el artículo. 
Se centra en cómo los niños adquieren valores 
y normas a través de la interacción social y la 
internalización de significados culturales.

Según Vygotsky, el desarrollo del niño está 
estrechamente relacionado con su interacción 
con otros individuos en su entorno social. A tra-
vés de estas interacciones, los niños adquieren 
conocimientos, habilidades y valores que son 
transmitidos por las personas que los rodean 
(Ríos, & Rojas, 2022).

La internalización es un proceso clave en 
la Teoría de la Internalización de Vygotsky. Se 
refiere al proceso mediante el cual los niños in-
ternalizan los valores y normas de su cultura a 
través de la interacción social (Rodríguez-Alfon-
so, & Torres-Barrero, 2023). Los adultos y otros 
miembros de la sociedad desempeñan un papel 
fundamental en este proceso, ya que actúan 
como mediadores culturales que transmiten los 
valores y normas a los niños.

Vygotsky también destacó la importancia 
de la zona de desarrollo próximo (ZDP) en la ad-
quisición de valores. La ZDP se refiere a la distan-
cia entre el nivel de desarrollo actual de un niño 
y su nivel de desarrollo potencial con la ayuda 
de un adulto o un compañero más competen-
te. A través de la interacción con individuos más 
experimentados, los niños pueden internalizar 
nuevos valores y normas que están más allá de 
su nivel de desarrollo actual.

En resumen, la Teoría de la Internalización 
de Vygotsky sostiene que los niños adquieren 
valores a través de la interacción social y la inter-
nalización de significados culturales. Esta pers-
pectiva destaca la importancia de la interacción 
con adultos y otros modelos de referencia en el 
proceso de adquisición de valores en la infancia.

Teoría de la Socialización:
La Teoría de la Socialización, desarrollada 

por George Herbert Mead (1934) y Talcott Par-
sons (1951), es otra de las teorías relevantes 
exploradas en el presente artículo. Esta teoría 
se centra en cómo los individuos adquieren nor-
mas y valores de la sociedad a través del proce-
so de socialización.

George Herbert Mead propuso que la so-
cialización ocurre a través de la interacción so-
cial y el desarrollo del “self”. Según Mead, los 

individuos adquieren una comprensión de sí 
mismos y de la sociedad a través de la interac-
ción con otros individuos y la internalización de 
los roles sociales (Soriano, & Aracely, 2023). Los 
niños aprenden a través de la observación y la 
imitación de los comportamientos y normas de 
los adultos y otros miembros de la sociedad.

Talcott Parsons, por su parte, desarrolló 
una teoría de la socialización basada en la idea 
de que la sociedad establece expectativas y nor-
mas para los individuos. Según Parsons, la socia-
lización es un proceso mediante el cual los indi-
viduos internalizan estas expectativas y normas 
sociales y las incorporan en su comportamiento 
y personalidad (Cordova & Quilla, 2023). Los ni-
ños aprenden a través de la socialización prima-
ria, que ocurre en la familia y en las primeras 
interacciones sociales, y luego continúa a través 
de la socialización secundaria en otros contex-
tos sociales, como la escuela y el trabajo.

En resumen, la Teoría de la Socialización 
destaca la importancia de la interacción social 
y el proceso de internalización de normas y va-
lores en la adquisición de valores en la infancia. 
Autores como George Herbert Mead y Talcott 
Parsons han contribuido a esta teoría, propor-
cionando perspectivas complementarias sobre 
cómo se integran los valores sociales en el ca-
rácter de los niños.

Teoría del desarrollo cognitivo

La Teoría del Desarrollo Cognitivo, pro-
puesta por Jean Piaget (1970), y las perspecti-
vas contemporáneas como las de Lev Vygotsky 
(1978), son relevantes para comprender cómo 
la capacidad cognitiva de los niños influye en la 
internalización y comprensión de valores. Estas 
teorías exploran cómo los niños desarrollan su 
pensamiento, razonamiento y comprensión del 
mundo que les rodea.

Jean Piaget propuso que los niños pasan 
por diferentes etapas de desarrollo cognitivo, 
desde la etapa sensoriomotora hasta la etapa 
de las operaciones formales. En cada etapa, los 
niños adquieren nuevas habilidades cognitivas y 
formas de pensar. Según Piaget, los niños cons-
truyen su conocimiento a través de la interac-
ción con su entorno y la asimilación y acomoda-
ción de la información (Quiñonez et al, 2023).

Lev Vygotsky, por otro lado, enfatizó la im-
portancia de la interacción social y el entorno 
cultural en el desarrollo cognitivo de los niños. 
Según Vygotsky, los niños adquieren conoci-
miento y habilidades a través de la interacción 
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con adultos y otros compañeros más competen-
tes. Vygotsky también introdujo el concepto de 
“zona de desarrollo próximo”, que se refiere a la 
distancia entre el nivel de desarrollo actual de 
un niño y su nivel de desarrollo potencial con la 
guía y el apoyo de un adulto o compañero más 
capaz.

Estas perspectivas sobre el desarrollo cog-
nitivo son relevantes para comprender cómo los 
niños internalizan y comprenden los valores. A 
medida que los niños desarrollan su capacidad 
cognitiva, también pueden desarrollar una ma-
yor comprensión de los valores y normas de su 
sociedad. La capacidad para razonar, reflexionar 
y comprender conceptos abstractos puede in-
fluir en la forma en que los niños internalizan y 
aplican los valores en su vida diaria.

En resumen, la Teoría del Desarrollo Cogni-
tivo, tanto de Jean Piaget como de Lev Vygotsky, 
proporciona ideas sobre cómo la capacidad cog-
nitiva de los niños influye en la internalización y 
comprensión de valores. Estas teorías destacan 
la importancia de la interacción social, el entor-
no cultural y el desarrollo cognitivo en el proce-
so de adquisición de valores en la infancia.

Teoría de la Educación Inicial

La Teoría de la Educación Inicial es funda-
mental para comprender la estructuración de 
programas educativos que promueven valores 
en la infancia, conectando así teoría y práctica. 
Aunque no se menciona un autor o una fecha 
específica en la solicitud, existen varios referen-
tes teóricos relevantes en el campo de la educa-
ción inicial.

Uno de los referentes teóricos destaca-
dos en la educación inicial es María Montessori 
(1909), quien desarrolló un enfoque pedagógico 
centrado en el respeto por el niño, el aprendi-
zaje autónomo y la creación de ambientes pre-
parados que fomentan el desarrollo completo 
del niño. Montessori también enfatizó la impor-
tancia de los valores como parte integral de la 
educación, y creía que los niños pueden desa-
rrollar una comprensión profunda de los valores 
a través de experiencias prácticas y el trabajo 
con materiales educativos específicos (Tenorio-
Villanueva, 2022).

Otro referente teórico importante en la 
educación inicial es Lev Vygotsky (1978), quien 
propuso la teoría del aprendizaje sociocultural. 
Vygotsky destacó la importancia del entorno 
social y cultural en el desarrollo de los niños, y 
cómo los adultos y los compañeros más compe-

tentes pueden desempeñar un papel clave en 
el aprendizaje y la internalización de valores. En 
el contexto de la educación inicial, esto implica 
crear interacciones y situaciones de aprendizaje 
que promuevan la internalización de valores a 
través de la participación activa y el modelado 
de comportamientos valorados.

Otros referentes teóricos en la educación 
inicial incluyen a Jean Piaget (1970) y sus teorías 
sobre el desarrollo cognitivo, así como a Howard 
Gardner (1983) y su teoría de las inteligencias 
múltiples. Estos enfoques teóricos también pue-
den informar la estructuración de programas 
educativos que promueven valores en la infan-
cia al considerar las capacidades cognitivas y las 
diferentes formas de aprender y comprender el 
mundo.

En resumen, la Teoría de la Educación Ini-
cial es fundamental para comprender cómo se 
estructuran los programas educativos que pro-
mueven valores en la infancia. Referentes teóri-
cos como María Montessori, Lev Vygotsky, Jean 
Piaget y Howard Gardner ofrecen perspectivas 
importantes sobre cómo integrar los valores en 
la práctica educativa en la etapa inicial..

 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de la presente in-
vestigación se configura como mixto, anidado, 
con una preeminencia en el enfoque cualitativo. 
Este enfoque es seleccionado para lograr una 
comprensión profunda y contextualizada del 
proceso de adaptación y desarrollo de valores 
en la infancia, específicamente centrado en el 
carácter axiológico.

Enfoque Mixto

El diseño metodológico se basa en la inte-
gración de enfoques cualitativos y cuantitativos, 
permitiendo abordar la complejidad del fenó-
meno investigado desde diferentes perspecti-
vas. Este enfoque mixto facilita la recolección de 
datos empíricos, sistemáticos y críticos, así como 
la integración y discusión conjunta para obtener 
inferencias más robustas (Tashakkori y Teddlie, 
2003, citados en Barrantes, 2014, p. 100).

Desde la perspectiva cualitativa, la investi-
gación se centra en comprender la realidad del 
proceso de adaptación y desarrollo de valores en 
la infancia en su contexto natural. Se emplearán 
entrevistas semiestructuradas, permitiendo la 
exploración en profundidad de las experiencias 
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y percepciones de los participantes. Este enfo-
que cualitativo busca revelar las estrategias para 
fortalecer el proceso, interpretar fenómenos y 
desarrollar un entendimiento más profundo del 
carácter axiológico en la formación de valores.

Por otro lado, el enfoque cuantitativo se 
orienta a identificar y analizar factores cuanti-
ficables que contribuyen al proceso de adap-
tación y desarrollo de valores en la infancia. La 
recolección de datos cuantitativos se realizará 
mediante cuestionarios estructurados, diseña-
dos para contrastar teorías existentes y series 
de hipótesis sobre el tema en estudio. Este en-
foque cuantitativo proporcionará datos numé-
ricos que complementarán y enriquecerán la 
comprensión global del fenómeno.

Proceso de recolección de datos

En este enfoque mixto, se llevará a cabo la 
recopilación de datos cuantitativos y cualitati-
vos de manera simultánea y complementaria. La 
permanencia prolongada del investigador en el 
entorno de estudio permitirá la inmersión en la 
realidad cotidiana de los niños de educación ini-
cial y sus interacciones, proporcionando un con-
texto valioso para la comprensión cualitativa.

Análisis de datos

Para el análisis cualitativo, se aplicará una 
metodología inductiva, extrayendo patrones 
emergentes a través de la codificación y cate-
gorización de datos. En el análisis cuantitativo, 
se utilizará software estadístico, en este caso, 
Excel, para realizar un análisis exhaustivo de los 
datos cuantificables, identificando tendencias y 
relaciones significativas.

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos

Para garantizar la validez y confiabilidad de 
los instrumentos, se aplicará la validación del 
juicio de expertos siguiendo las pautas propues-
tas por Finol y Camacho (2008) en la parte cuan-
titativa. En la parte cualitativa, se emplearán 
técnicas de rigor científico como la permanencia 
prolongada del investigador, la triangulación de 
datos y el rechequeo con los sujetos de investi-
gación para fortalecer la validez y confiabilidad 
de los resultados.

En resumen, el diseño metodológico adop-
tado combina la profundidad cualitativa con la 

precisión cuantitativa, ofreciendo una visión in-
tegral del proceso de adaptación y desarrollo de 
valores en la infancia, con un enfoque central en 
el carácter axiológico.

IV. HALLAZGOS

Resultados Esperados

La previsión de los resultados de esta inves-
tigación apunta a proporcionar una compren-
sión considerablemente más profunda sobre 
cómo el Carácter Axiológico ejerce su influencia 
en el proceso de adaptación y desarrollo de va-
lores en la infancia. Se espera que la exploración 
minuciosa de las dinámicas subyacentes en la in-
ternalización de valores socioeducativos aporte 
insights valiosos, permitiendo no solo describir, 
sino también comprender a fondo las comple-
jidades de este proceso fundamental. Además, 
se anticipa que los resultados identificarán áreas 
específicas de intervención y desarrollo pedagó-
gico que pueden ser estratégicamente imple-
mentadas para optimizar la formación de valo-
res en el ámbito educativo inicial.

Esta investigación se propone ir más allá de 
una visión superficial de la internalización de va-
lores, aspirando a proporcionar un conocimien-
to enriquecido que pueda guiar prácticas educa-
tivas más efectivas. Al explorar cómo el Carácter 
Axiológico se entrelaza con el proceso de adap-
tación en los primeros años de vida, se espera 
no solo proporcionar respuestas, sino también 
generar preguntas significativas para futuras in-
vestigaciones y para aquellos involucrados en la 
formación y crianza de niños en la etapa inicial 
de su educación.

Esta profundización en la comprensión 
busca ser una herramienta valiosa para educa-
dores, padres y profesionales, ofreciendo un 
enfoque más informado y estratégico para la 
crianza y la educación inicial. La importancia de 
este aspecto radica en su capacidad para impac-
tar positivamente en el desarrollo integral de los 
niños, estableciendo bases sólidas para su cre-
cimiento cognitivo, emocional y social desde las 
primeras etapas de la vida.

Importancia del Estudio

El examen detenido del Carácter Axioló-
gico en el contexto de la infancia reviste una 
importancia fundamental en la comprensión y 
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optimización de la formación de valores duran-
te los primeros años de vida. Los resultados de 
esta investigación no solo llenarán vacíos de co-
nocimiento, sino que también tendrán implica-
ciones de gran alcance para educadores, padres 
y profesionales con un interés clave en cultivar 
un desarrollo integral y cimentar valores sólidos 
en la próxima generación.

El enfoque en el Carácter Axiológico se tor-
na crucial al considerar su papel como arquitec-
to del proceso de internalización de valores en 
los niños. La infancia actúa como una ventana 
de oportunidad única para moldear las bases 
éticas y morales de los individuos en formación. 
Reconociendo la relevancia de esta internaliza-
ción desde las etapas tempranas, se erige una 
plataforma para la implementación de estrate-
gias educativas más efectivas y orientadas a re-
sultados duraderos.

La importancia de esta investigación radica 
en su capacidad para no solo revelar los mati-
ces de cómo los niños internalizan valores, sino 
también para informar prácticas educativas y 
estrategias parentales que fomenten una aplica-
ción activa y significativa de estos valores en la 
vida diaria de los niños. Este conocimiento no 
solo enriquece la comprensión teórica, sino que 
también ofrece herramientas prácticas para los 
encargados de la educación y crianza, contri-
buyendo así al desarrollo de individuos éticos, 
socialmente responsables y fundamentados en 
valores desde las etapas más tempranas de su 
vida. La inversión en esta comprensión profunda 
se reflejará en el tejido mismo de la sociedad al 
nutrir las bases de una generación que se distin-
gue por su integridad y ciudadanía consciente.

Conclusiones Provisionales:
A través de la lente focalizada en el Ca-

rácter Axiológico, nuestra investigación busca 
iluminar las complejidades intrínsecas al proce-
so de adaptación y desarrollo de valores en la 
infancia. La comprensión más profunda que se 
busca obtener acerca de cómo los niños inter-
nalizan y aplican valores presenta una oportuni-
dad significativa para contribuir a la formación 
de individuos éticos y socialmente conscientes 
desde sus primeros años. Estas conclusiones 
provisionales establecen un marco conceptual 
sólido, delineando la relación esencial entre el 
Carácter Axiológico y la formación de valores en 
la infancia.

Este enfoque no solo pretende describir, 
sino comprender y mejorar el proceso de de-
sarrollo de valores en los niños, con una aten-
ción especial al papel crucial desempeñado por 
el Carácter Axiológico. Al erigir estos cimientos 

conceptuales, este artículo de avance sienta las 
bases para investigaciones futuras más exhaus-
tivas y acciones prácticas dirigidas a fortalecer la 
educación inicial.

En este sentido, este artículo no solo aspira 
a contribuir al corpus de conocimiento existen-
te, sino también a inspirar prácticas educativas 
más efectivas. Avanzar en el entendimiento de 
la interconexión entre el Carácter Axiológico y la 
formación de valores no solo enriquecerá la teo-
ría, sino que también proporcionará herramien-
tas concretas y aplicables para los profesionales 
de la educación y padres, influyendo positiva-
mente en el desarrollo moral y ético de las ge-
neraciones venideras. La aspiración final es que 
este trabajo se convierta en un faro que guíe la 
reflexión y la acción en la esfera educativa, cul-
tivando un terreno fértil para el florecimiento 
ético y moral desde los primeros compases de 
la vida.
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EXÉGESIS ONTOEPISTÉMICA DESDE UNA MIRADA PANORÁ-
MICA TRANSDISCIPLINARIA DE LA FUNCIONALIDAD FAMI-
LIAR COMO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO EN LA ESCUELA 
BÁSICA.

Celmira Camacho
celmirabarco@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente estudio investiga la relación entre la funcionalidad familiar y el contexto socio-
educativo en la escuela básica desde una perspectiva ontoepistémica y transdisciplinaria. El 
objetivo general es generar un constructo teórico integral que articule los fundamentos on-
toepistémicos y la diversidad transdisciplinaria para comprender este entramado complejo. 
La investigación se apoya en teorías significativas, tales como la Teoría del Capital Cultural de 
Bourdieu (2023) que resalta la influencia del capital cultural de la familia en el rendimiento 
educativo; la Teoría del Apego de Bowlby (2021), que destaca la importancia de los vínculos 
emocionales en el desarrollo de los niños; y la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson 
(2022), que identifica etapas del desarrollo y sus crisis psicosociales. La metodología emplea-
da se basa en el análisis transdisciplinario de fuentes documentales y entrevistas, así como en 
el estudio de casos para captar la complejidad de la funcionalidad familiar. Aunque la investi-
gación aún no ha concluido, se vislumbra una aproximación inicial a los hallazgos, sugiriendo 
que el capital cultural, la calidad del apego y las crisis psicosociales podrían influir en el des-
empeño socioeducativo. Se espera que estos factores tengan una conexión profunda con la 
dinámica familiar y la educación básica. Las conclusiones preliminares destacan la necesidad 
de considerar la interrelación entre estos aspectos en el diseño de estrategias educativas in-
clusivas y efectivas.

ONTOEPISTEMIC EXEGESIS FROM A TRANSDISCIPLINARY PA-
NORAMIC VIEW OF FAMILY FUNCTIONALITY AS A SOCIOEDU-
CATIONAL CONTEXT IN ELEMENTARY SCHOOL.

ABSTRACT

This study investigates the relationship between family functionality and the socio-educatio-
nal context in elementary school from an ontoepistemic and transdisciplinary perspective. 
The general objective is to generate a comprehensive theoretical construct that articulates 
ontoepistemic foundations and transdisciplinary diversity to comprehend this complex fra-
mework. The research relies on significant theories such as Bourdieu’s Theory of Cultural Ca-
pital (2023), which emphasizes the family’s cultural capital’s influence on educational perfor-
mance; Bowlby’s Attachment Theory (2021), highlighting the significance of emotional bonds 
in children’s development; and Erikson’s Psychosocial Development Theory (2022), identifying 
developmental stages and their psychosocial crises. The methodology employed is based on 
transdisciplinary analysis of documentary sources and interviews, as well as case studies to 
grasp the complexity of family functionality. Although the research has not concluded, an 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación básica, como ci-
miento de la formación integral de los 
individuos, va más allá del ámbito aca-
démico, abarcando también aspectos 
socioemocionales y culturales. Dentro 
de este contexto, el impacto del entor-
no familiar en el proceso educativo ha 
suscitado un amplio interés y debate 
en la investigación educativa contem-
poránea.

El enfoque transdisciplinario 
emerge como un marco conceptual 
dinámico y holístico que busca fusio-
nar diversas disciplinas y perspectivas 

para comprender fenómenos comple-
jos (Estrada & Estrada 2020). Simul-
táneamente, la ontoepistemología, 
como rama filosófica que indaga la 
naturaleza del ser y del conocimiento, 
proporciona un sustento teórico para 
explorar la construcción y articulación 
del conocimiento en diferentes con-
textos (Vargas, 2021).

En este contexto, la presente 
investigación en progreso se centra 
en la funcionalidad familiar como eje 
central en el desarrollo socioeduca-
tivo en la escuela básica desde una 
perspectiva ontoepistémica y trans-
disciplinaria. Este concepto abarca no 
solo la estructura y dinámica familiar, 
sino también las interacciones, valo-

RÉSUMÉ

Cette étude examine la relation entre la fonctionnalité familiale et le contexte socioéducatif 
dans l’école élémentaire d’un point de vue ontoépistémique et transdisciplinaire. L’objectif gé-
néral est de générer un cadre théorique complet qui articule les fondements ontoépistémiques 
et la diversité transdisciplinaire pour comprendre ce cadre complexe. La recherche s’appuie 
sur des théories significatives telles que la Théorie du Capital Culturel de Bourdieu (2023), qui 
met en évidence l’influence du capital culturel de la famille sur la performance éducative; la 
Théorie de l’Attachement de Bowlby (2021), soulignant l’importance des liens émotionnels 
dans le développement des enfants; et la Théorie du Développement Psychosocial d’Erikson 
(2022), identifiant les étapes du développement et leurs crises psychosociales. La méthodo-
logie utilisée repose sur l’analyse transdisciplinaire de sources documentaires et d’entretiens, 
ainsi que sur des études de cas pour saisir la complexité de la fonctionnalité familiale. Bien 
que la recherche n’ait pas encore abouti, une première approche des résultats suggère que le 
capital culturel, la qualité de l’attachement et les crises psychosociales pourraient influencer 
la performance socioéducative. On s’attend à ce que ces facteurs aient un lien profond avec 
la dynamique familiale et l’éducation élémentaire. Les conclusions préliminaires soulignent la 
nécessité de prendre en compte l’interrelation entre ces aspects dans la conception de straté-
gies éducatives inclusives et efficaces.

Mot clefes:
fonctionnalité 

familiale, ontoépis-
témologie, transdis-

ciplinarité, capital 
culturel, attache-

ment, développement 
psychosocial.

EXÉGÈSE ONTOÉPISTÉMIQUE D’UNE VUE PANORAMIQUE 
TRANSDISCIPLINAIRE DE LA FONCTIONNALITÉ FAMILIALE 
COMME CONTEXTE SOCIOÉDUCATIF DANS L’ÉCOLE ÉLÉMEN-
TAIRE.

initial approximation to the findings suggests that cultural capital, attachment quality, and 
psychosocial crises could influence socio-educational performance. It is expected that these 
factors have a deep connection with family dynamics and elementary education. Preliminary 
conclusions highlight the need to consider the interrelationship between these aspects in de-
signing inclusive and effective educational strategies.

Celmira Camacho
Exégesis ontoepistémica desde una mirada panorámica transdisciplinaria de la funcionalidad familiar como contexto socio-
educativo en la escuela básica
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res, creencias y recursos que influyen en el de-
sarrollo y aprendizaje de los niños en edad esco-
lar (Faas, 2021). 

La relevancia de esta investigación radica 
en profundizar la comprensión de cómo los as-
pectos ontoepistémicos, es decir, la naturaleza 
del ser y del conocimiento, se entrelazan con la 
funcionalidad familiar para influir en el proceso 
educativo en la escuela básica (Ale, 2020). Esta 
perspectiva supera los límites disciplinarios con-
vencionales al considerar la complejidad inhe-
rente en la interacción entre la familia y la edu-
cación, aspecto crucial para diseñar estrategias 
pedagógicas inclusivas y efectivas (Pérez et al, 
2020).

Además, el enfoque transdisciplinario 
propuesto permite abordar la funcionalidad fa-
miliar no solo desde la psicología, sociología o 
educación, sino también desde la filosofía, la an-
tropología y otros campos, enriqueciendo así la 
comprensión de este fenómeno desde múltiples 
perspectivas (Carrillo-Durand,2023).

El estudio permitirá contribuir al campo 
educativo ofreciendo una visión integral y pro-
funda sobre la relación entre la funcionalidad fa-
miliar y el desarrollo socioeducativo en la escue-
la básica, a través de un enfoque que considera 
la transdisciplinariedad y la ontoepistemología 
como fundamentos para comprender la com-
plejidad de este fenómeno.

Planteamiento del Problema y Pregunta de In-
vestigación

La situación problema que se plantea se 
centra en la necesidad de comprender en pro-
fundidad las interrelaciones entre la funciona-
lidad familiar y la educación básica desde una 
perspectiva transdisciplinaria, específicamente 
abordando aspectos ontológicos y epistemo-
lógicos. A pesar de reconocer el impacto sig-
nificativo del entorno familiar en el desarrollo 
socioeducativo de los niños en edad escolar, 
existe una carencia en la comprensión integral 
de cómo estos elementos inciden en el proceso 
educativo desde un enfoque que trascienda las 
fronteras disciplinarias convencionales (Villami-
zar, 2021).

La falta de una comprensión ontológica y 
epistemológica profunda limita la capacidad de 
explicar y abordar la influencia exacta de la fun-
cionalidad familiar en la educación básica (Col-
menares, 2023). Esta carencia impide desarrollar 
estrategias pedagógicas y programas educativos 
más efectivos y ajustados a la diversidad de con-

textos familiares presentes en el ámbito escolar 
(Usuga & Dávila, 2023). Es crucial comprender 
cómo se construyen los saberes y se articulan 
los conocimientos en el contexto familiar para, 
a su vez, comprender cómo impactan en el pro-
ceso educativo de los niños en la escuela básica 
(Tenca, 2023).

Por lo tanto, la situación problema se de-
fine en la falta de un enfoque holístico que per-
mita desentrañar las conexiones ontológicas y 
epistemológicas subyacentes entre la funcio-
nalidad familiar y la educación básica. Esta au-
sencia de comprensión más profunda dificulta 
la implementación de estrategias educativas 
adaptadas y contextualizadas, lo que destaca 
la necesidad de abordar esta situación proble-
mática para mejorar la calidad y pertinencia de 
la educación básica en relación con el entorno 
familiar de los estudiantes (Parody et al, 2019)..

La pregunta central que orienta este estu-
dio es: ¿Cómo sería un constructo teórico inte-
gral que logre integrar de manera cohesionada 
los fundamentos ontoepistémicos y la diversi-
dad transdisciplinaria, permitiendo una com-
prensión profunda y una representación holísti-
ca del entramado complejo de la funcionalidad 
familiar como contexto socioeducativo en la es-
cuela básica?

Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Generar un constructo teórico integral que 
articule los fundamentos ontoepistémicos y la 
diversidad transdisciplinaria para comprender 
y representar el entramado complejo de la fun-
cionalidad familiar como contexto socioeducati-
vo en la escuela básica.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar las interrelaciones y caracte-
rísticas fundamentales que conforman la 
funcionalidad familiar como contexto so-
cioeducativo en la escuela básica, identi-
ficando sus elementos clave y dinámicas 
principales.

2. Diseñar un marco conceptual integral y 
flexible que integre los fundamentos on-
toepistémicos y la diversidad transdisci-
plinaria, permitiendo la comprensión de-
tallada de la funcionalidad familiar en el 
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contexto educativo de la escuela básica.
3. Evaluar la eficacia y pertinencia del cons-

tructo teórico generado para representar 
la funcionalidad familiar como contexto 
socioeducativo en la escuela básica, ana-
lizando su aplicabilidad en diferentes con-
textos y su capacidad para captar la com-
plejidad de esta dinámica.

4. Derivar las dimensiones esenciales del 
constructo teórico, identificando y estruc-
turando los componentes centrales que 
conforman la representación comprensiva 
de la funcionalidad familiar, con el objeti-
vo de brindar una visión holística y funda-
mentada de este contexto en la educación 
básica.

Este estudio busca adentrarse en las com-
plejas interacciones entre la funcionalidad fami-
liar y el entorno educativo en la escuela básica, 
utilizando un enfoque ontoepistémico y trans-
disciplinario. La comprensión de estos nexos 
esenciales no solo ampliará la visión actual so-
bre la influencia de la familia en la educación, 
sino que también establecerá bases sólidas para 
el desarrollo de estrategias pedagógicas más 
inclusivas y efectivas (Belmonte, Bernárdez-Gó-
mez,  & Mehlecke, 2020)

Además, se justifica la necesidad de esta 
investigación debido a la escasez de estudios 
que aborden la funcionalidad familiar desde 
una perspectiva ontoepistémica y transdiscipli-
naria en el contexto específico de la educación 
básica. Al considerar la riqueza de perspectivas 
que aporta la ontoepistemología y el enfoque 
transdisciplinario, este estudio aspira a ofrecer 
una mirada profunda y holística que contribuya 
significativamente al campo educativo, propor-
cionando herramientas conceptuales para la 
comprensión y abordaje de la complejidad in-
herente a la funcionalidad familiar en el ámbito 
socioeducativo de la escuela básica.

II. MARCO TEÓRICO

La funcionalidad familiar como contexto 
socioeducativo en la escuela básica es un tema 
complejo y multidimensional que ha atraído la 
atención de numerosos estudiosos y académi-
cos. Para comprender a fondo este fenómeno, 
es esencial contextualizarlo dentro de un marco 
teórico robusto que abarque aspectos relacio-
nados con la educación, la familia, la transdis-
ciplinariedad y la ontoepistemología. A conti-
nuación, se presenta un análisis detallado de las 

teorías, investigaciones anteriores y conceptos 
relevantes vinculados a estos campos.

Estudios previos

Los antecedentes de investigación sobre la 
influencia del entorno familiar en el rendimien-
to académico constituyen una sólida base para 
comprender cómo diversas dinámicas familiares 
influyen en el desarrollo educativo de los estu-
diantes. Estudios previos han indagado la rela-
ción entre el contexto familiar y el rendimiento 
académico, explorando aspectos como la diná-
mica familiar, la participación de los padres, el 
clima en el hogar y otros factores relevantes. 
Realizados en diversos contextos geográficos y 
educativos, estos estudios ofrecen una gama va-
riada de perspectivas sobre cómo el entorno fa-
miliar puede impactar la eficacia y el desempe-
ño escolar de los estudiantes, proporcionando 
una base valiosa para comprender la compleja 
interacción entre el entorno familiar y la educa-
ción.

Por ejemplo, Mendoza-Macías y Barcia-
Briones (2020) llevaron a cabo un análisis sobre 
la relación entre el contexto familiar y el rendi-
miento académico de estudiantes en Portoviejo, 
Ecuador, encontrando que factores socioeconó-
micos, el nivel educativo de los padres y la di-
námica familiar incidían significativamente en el 
rendimiento, sugiriendo programas motivacio-
nales para fortalecer el éxito académico.

En otra investigación, Molano-Castro, Cu-
dris-Torres, Barrios–Núñez, Alvis-Barranco, & 
López-Castellar (2020) analizaron la relación del 
acompañamiento familiar con el rendimiento 
académico en matemáticas y español en estu-
diantes colombianos, concluyendo que no se 
establecía una correlación entre el acompaña-
miento de los padres y el rendimiento académi-
co.

Además, Sucari, Ticona, Terán, & Chambi 
(2021) demostraron una relación positiva entre 
el clima familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de Ingeniería de Mi-
nas y Educación Inicial en la Universidad Nacio-
nal del Altiplano, durante la educación virtual en 
tiempos de Covid-19.

Uriol & Ramírez (2020) identificaron una 
alta correlación entre la desintegración familiar 
y el rendimiento académico en alumnos de una 
Institución Educativa Pública, utilizando cuestio-
narios y encuestas validadas.

Por otro lado, Oseda, Ruiz, Hurtado, & 
Añaños (2020) determinaron una correlación 
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directa y altamente significativa entre el clima 
social familiar y el rendimiento académico de 
estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Finalmente, Velásquez, & Escobedo (2021) 
estudiaron la relación entre el clima social fa-
miliar y el rendimiento académico en una Ins-
titución Educativa específica, concluyendo que 
el clima social familiar incide en la eficiencia de 
estudio de los alumnos.

Estos antecedentes resaltan la importan-
cia de considerar el entorno familiar en el ren-
dimiento académico, ofreciendo diversas pers-
pectivas sobre cómo esta relación puede variar 
en distintos contextos educativos y culturales.

Referentes teóricos 

En el contexto de un estudio sobre la in-
fluencia del entorno familiar en el rendimiento 
académico, algunos referentes teóricos relevan-
tes podrían incluir:

Teoría del Capital Cultural de Pierre Bourdieu

La Teoría del Capital Cultural, desarrollada 
por Pierre Bourdieu, plantea que el éxito edu-
cativo de los individuos no solo está determina-
do por la educación formal que reciben en las 
instituciones escolares, sino también por los re-
cursos culturales y sociales que adquieren en el 
seno de sus familias y entornos cercanos. Este 
enfoque destaca la importancia de analizar los 
capitales culturales y simbólicos que una familia 
transmite a sus miembros, y cómo estos pueden 
influir en el rendimiento académico y las opor-
tunidades educativas de los estudiantes (Barba, 
2020).

El capital cultural se refiere a la acumu-
lación de conocimientos, habilidades, valores, 
redes sociales y prácticas culturales que una fa-
milia posee y transmite a sus miembros (Gonzá-
lez & Jiménez, 2022). Estos recursos culturales 
pueden manifestarse en formas diversas, como 
la exposición temprana a la lectura, la discusión 
sobre temas culturales y educativos, el acceso 
a recursos educativos y la participación en ac-
tividades extracurriculares (Charris, Villalobos, 
Gómez, & Espinosa, 2023).

Según Martínez & Giovine (2023) y Ramos-
Gallardo & García-Ortega (2021), Bourdieu dis-
tingue entre tres formas primordiales de capital 
cultural:

1. Capital Cultural Incorporado: Este se refie-
re a los conocimientos, habilidades y acti-
tudes que un individuo adquiere durante 
su socialización primaria en el hogar. Esto 
abarca la percepción de la educación, la 
valoración del conocimiento y la actitud 
hacia el aprendizaje.

2. Capital Cultural Objetivado: Consiste en 
objetos culturales y materiales que refle-
jan el capital cultural de una familia, como 
libros, obras de arte o instrumentos mu-
sicales. Estos objetos pueden incidir en el 
desarrollo cognitivo y la adquisición de ha-
bilidades intelectuales.

3. Capital Cultural Institucionalizado: Este 
hace referencia al reconocimiento y valo-
ración de ciertas formas de capital cultural 
por parte de las instituciones educativas 
y la sociedad en general. Por ejemplo, 
ciertos estilos de discurso, conocimientos 
específicos o habilidades pueden ser más 
apreciados en entornos académicos, otor-
gando una ventaja a quienes poseen este 
tipo de capital.

En el ámbito educativo, la Teoría del Ca-
pital Cultural sugiere que las desigualdades en 
el rendimiento académico pueden atribuirse, 
en parte, a las diferencias en la cantidad y cali-
dad del capital cultural que las familias pueden 
transmitir a sus hijos (Flores, 2023). Por lo tanto, 
comprender y reconocer estas diferencias cultu-
rales es fundamental para entender las dispari-
dades educativas y diseñar estrategias inclusivas 
que consideren y valoren la diversidad cultural 
de los estudiantes.

Teoría del Apego de John Bowlby

La Teoría del Apego, formulada por John 
Bowlby, se centra en comprender la naturaleza 
de los vínculos emocionales y afectivos entre 
los cuidadores primarios y los niños. Esta teoría 
destaca la importancia de las relaciones tempra-
nas y la influencia de estas relaciones en el desa-
rrollo emocional, social y cognitivo a lo largo de 
la vida (Marrone, 2022).

Según Bowlby, el apego se define como el 
vínculo emocional que se forma entre el niño y 
sus cuidadores, especialmente durante los pri-
meros años de vida. Este vínculo se establece a 
través de interacciones repetidas y consisten-
tes entre el niño y las figuras de apego, gene-
ralmente los padres o quienes ejercen el rol de 
cuidadores principales (Moroco, 2020). Álvarez, 
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Hidalgo. Morán, & Reyes, (2019) refieren que 
Bowlby identificó cuatro estilos de apego prin-
cipales:

1. Apego Seguro: Los niños con este tipo de 
apego tienden a sentirse seguros y có-
modos al explorar su entorno, sabiendo 
que tienen un cuidador confiable al que 
pueden recurrir cuando lo necesiten. Res-
ponden positivamente a la separación y 
se muestran tranquilos al reunirse con el 
cuidador.

2. Apego Ansioso-Ambivalente o Resistente: 
Los niños con este tipo de apego tienden a 
mostrar ansiedad incluso cuando el cuida-
dor está presente debido a la inconsisten-
cia en las respuestas del cuidador. Pueden 
mostrar dificultad para calmarse tras la se-
paración y pueden ser exigentes o reacios 
a explorar su entorno.

3. Apego Evitativo: Los niños con este tipo de 
apego pueden evitar o minimizar la proxi-
midad con el cuidador y muestran poca 
ansiedad ante la separación. Pueden pa-
recer independientes, pero esto se debe a 
que han aprendido a suprimir sus necesi-
dades emocionales.

4. Apego Desorganizado o Desorientado: 
Este estilo se caracteriza por una falta de 
patrón coherente en la respuesta del niño 
ante la separación o la reunión con el cui-
dador. Pueden mostrar comportamientos 
contradictorios y confusos en situaciones 
de estrés.

La Teoría del Apego sugiere que el tipo 
de apego desarrollado durante la infancia tie-
ne implicaciones significativas en el desarrollo 
posterior del individuo (Silva-Quintanar, 2023). 
Un apego seguro se asocia generalmente con 
un mejor ajuste emocional, social y académi-
co, mientras que los estilos de apego inseguros 
pueden influir en dificultades emocionales, pro-
blemas de comportamiento y en la relación con 
los demás (Sánez, 2023).

En el contexto educativo, esta teoría re-
salta la importancia de proporcionar un am-
biente seguro y de apoyo en la escuela, donde 
los niños puedan sentirse cómodos y confiados 
para explorar, aprender y establecer relaciones 
positivas con sus pares y maestros (Mascareño, 
2021). Los educadores pueden desempeñar un 
papel crucial al brindar un entorno emocional-
mente seguro que promueva el desarrollo de 
relaciones de apego seguras y saludables en los 
estudiantes.

Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erik Erik-
son: 

La Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erik 
Erikson se centra en el desarrollo humano a lo 
largo de la vida y en las crisis o conflictos psi-
cosociales que las personas enfrentan en dife-
rentes etapas (Castro, 2023). En este sentido, 
Carrasco, (2023),  refiere que Erikson identificó 
ocho etapas de desarrollo, cada una con una 
crisis psicosocial específica que debe resolverse 
para lograr un desarrollo saludable.

1. Confianza vs. Desconfianza (0-18 meses): 
Durante la primera etapa, los bebés de-
penden de los cuidadores para satisfacer 
sus necesidades básicas. Si las necesida-
des se cumplen de manera consistente y 
amorosa, se desarrolla la confianza básica. 
De lo contrario, puede surgir la descon-
fianza en el mundo.

2. Autonomía vs. Vergüenza y Duda (18 me-
ses - 3 años): Los niños exploran su auto-
nomía y comienzan a desarrollar un sen-
tido de independencia. Si se les permite 
explorar y tomar decisiones dentro de lí-
mites razonables, desarrollan un sentido 
positivo de autonomía. Si se les restringe 
en exceso o se les critica en exceso, pue-
den experimentar vergüenza y duda sobre 
sus capacidades.

3. Iniciativa vs. Culpa (3-6 años): Durante 
esta etapa, los niños exploran su creativi-
dad y toman la iniciativa en actividades. Si 
se les permite explorar sus intereses y se 
les anima a seguir adelante, desarrollan 
un sentido de iniciativa. Si se les reprime 
o critica constantemente, pueden sentirse 
culpables por sus esfuerzos y decisiones.

4. Laboriosidad vs. Inferioridad (6-12 años): 
En esta etapa, los niños buscan logros y 
habilidades. Si se les proporciona apoyo 
y aliento en sus esfuerzos, desarrollan un 
sentido de competencia y habilidad. Si 
enfrentan críticas constantes o fracasos, 
pueden desarrollar sentimientos de infe-
rioridad.

5. Identidad vs. Difusión de Identidad (12-18 
años): Durante la adolescencia, los indivi-
duos exploran su identidad personal, in-
cluyendo roles sociales, valores y metas. 
Si logran un sentido claro de identidad a 
través de la exploración y el compromi-
so, desarrollan una identidad coherente. 
Si no pueden encontrar un sentido de sí 
mismos, pueden enfrentar confusión de 
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identidad.
6. Intimidad vs. Aislamiento (18-40 años): En 

la adultez temprana, las personas buscan 
relaciones íntimas y significativas. Si pue-
den establecer relaciones íntimas saluda-
bles, experimentan intimidad. Si tienen 
dificultades para establecer conexiones 
emocionales significativas, pueden experi-
mentar sentimientos de aislamiento.

7. Generatividad vs. Estancamiento (40-65 
años): Durante la mediana edad, las per-
sonas buscan dejar un legado y contribuir 
al mundo a través del trabajo, la crianza 
y la creatividad. Si logran hacer contribu-
ciones significativas, experimentan gene-
ratividad. Si se sienten estancados o sin 
propósito, pueden experimentar un es-
tancamiento personal.

8. Integridad vs. Desesperación (65+ años): 
En la vejez, las personas reflexionan sobre 
sus vidas. Si sienten que han vivido una 
vida plena y significativa, experimentan 
integridad. Si tienen remordimientos o se 
sienten insatisfechos con sus vidas, pue-
den experimentar desesperación.

La Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erik-
son destaca la importancia de enfrentar y re-
solver estas crisis en cada etapa para lograr un 
desarrollo saludable y una identidad coherente 
a lo largo de la vida (Huamán, & Lariena, 2022). 
En el contexto educativo, esta teoría resalta la 
importancia de comprender las necesidades y 
desafíos específicos que enfrentan los estudian-
tes en diferentes etapas de su desarrollo y cómo 
pueden influir en su aprendizaje y comporta-
miento en el aula.

Teoría Ecológica del Desarrollo de Urie Bron-
fenbrenner 

La Teoría Ecológica del Desarrollo, pro-
puesta por Urie Bronfenbrenner, plantea que el 
desarrollo humano es el resultado de las inte-
racciones dinámicas entre el individuo y su en-
torno (Muñoz & Thibaut, 2022). En este sentido, 
Chavez, Ortega, Perez, Zuniga, & Rivera,(2021) 
mencionan que Bronfenbrenner realizo la des-
cripción de un modelo ecológico que incluye va-
rios sistemas o niveles que interactúan y afectan 
el desarrollo de una persona.

1. Microsistema: Es el nivel más cercano al 
individuo e incluye entornos en los que 
el individuo participa activamente, como 

la familia, la escuela, los amigos y la co-
munidad local. Estos entornos tienen un 
impacto directo en el individuo y sus ex-
periencias cotidianas.

2. Mesosistema: Se refiere a las interaccio-
nes entre diferentes microsistemas del 
individuo. Por ejemplo, la relación entre 
la familia y la escuela, cómo influyen y se 
relacionan estos dos entornos en la vida 
de un niño.

3. Exosistema: Este nivel abarca contextos en 
los que el individuo no está activamente 
involucrado, pero que tienen un impacto 
en su vida, como el lugar de trabajo de 
los padres, políticas gubernamentales, los 
medios de comunicación o las redes socia-
les.

4. Macrosistema: Es el nivel más amplio y 
abarca las normas culturales, los valores, 
las creencias y las instituciones de una so-
ciedad en particular. Incluye la influencia 
de la cultura, la religión, la economía y las 
tendencias sociales en el desarrollo indi-
vidual.

5. Cronosistema: Este nivel se refiere al tiem-
po y la dimensión temporal en el desarro-
llo humano. Incluye los cambios en los en-
tornos de vida del individuo a lo largo del 
tiempo, como la transición de la escuela 
primaria a la secundaria, los cambios en la 
situación económica de la familia o even-
tos históricos significativos.

La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner su-
braya la importancia de comprender cómo los 
diferentes niveles de entorno influyen en el de-
sarrollo humano. En el contexto educativo, esta 
teoría resalta la interacción compleja entre los 
entornos microsistémicos y macro-sistémicos 
en el proceso de aprendizaje de un individuo. 
Por ejemplo, cómo la familia, la escuela y la co-
munidad pueden afectar significativamente el 
rendimiento académico y el bienestar emocio-
nal de un estudiante. Esta comprensión holística 
de los entornos puede guiar las estrategias edu-
cativas para brindar un apoyo más efectivo a los 
estudiantes y promover su desarrollo integral.

Modelo de Educación Familiar de Epstein
 
El Modelo de Educación Familiar de Joyce 

Epstein es un marco conceptual que destaca la 
importancia de la participación de la familia en 
la educación de los estudiantes (Salinas, 2021). 
Epstein propone un enfoque holístico que invo-
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lucra a las familias, las escuelas y las comunida-
des en el proceso educativo para mejorar los re-
sultados académicos y el bienestar de los niños 
y jóvenes Guamán, 2023).

Leland, (2020), refiere que el modelo de 
Epstein está compuesto por seis tipos de partici-
pación parental:

1. Participación en la educación en el hogar: 
Implica actividades realizadas en casa para 
apoyar el aprendizaje de los hijos, como 
leer juntos, supervisar tareas escolares y 
conversar sobre la importancia de la edu-
cación.

2. Participación en la comunicación: Destaca 
la importancia de la comunicación efecti-
va entre la escuela y la familia, incluyen-
do el intercambio regular de información 
sobre el progreso académico, actividades 
escolares y expectativas.

3. Participación en la toma de decisiones: In-
cluye la colaboración activa de los padres 
en las decisiones que afectan la educación 
de sus hijos, ya sea a través de consejos 
escolares, comités o grupos de padres.

4. Participación en la comunidad: Se refie-
re a la colaboración entre la escuela y los 
recursos de la comunidad para apoyar la 
educación de los estudiantes, como pro-
gramas extracurriculares, servicios socia-
les o eventos comunitarios.

5. Participación en el voluntariado: Involucra 
a los padres y familiares en actividades vo-
luntarias dentro de la escuela, como asistir 
a eventos, ayudar en actividades escolares 
o colaborar en proyectos especiales.

6. Participación en la colaboración en la es-
cuela: Implica la colaboración de padres, 
maestros y administradores escolares 
para establecer metas, políticas y estrate-
gias que promuevan el éxito académico y 
personal de los estudiantes.

Este modelo reconoce la influencia signifi-
cativa que tienen las familias en la educación de 
sus hijos y busca fortalecer la colaboración entre 
la escuela, la familia y la comunidad para apoyar 
el desarrollo académico, social y emocional de 
los estudiantes (Velázquez, 2021). Al proporcio-
nar múltiples formas de participación, se busca 
crear un entorno educativo más inclusivo y cola-
borativo que beneficie a todos los involucrados 
en el proceso educativo (Escribano, 2023).

Estos referentes teóricos proporcionan 
perspectivas valiosas para comprender la intrin-
cada relación entre el entorno familiar y el rendi-

miento académico de los estudiantes. Al funda-
mentar conceptualmente la investigación, estas 
teorías se convierten en pilares clave que permi-
ten abordar, analizar y comprender la compleji-
dad de este fenómeno. Es crucial no solo exa-
minar y discutir estas teorías en sí mismas, sino 
también relacionarlas cuidadosamente con los 
hallazgos empíricos, ya que este enlace enrique-
cerá significativamente la comprensión general 
del tema en estudio, brindando una perspectiva 
teórico-práctica integral y fundamentada.

III. METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación se 
basa en un enfoque cualitativo proyectado ha-
cia el futuro, permitiendo un análisis exhaustivo 
de la realidad objeto de estudio. Este enfoque 
inductivo, apoyado por (Abreu, 2014, pág. 200), 
se centra en la observación, estudio y recono-
cimiento de las características comunes presen-
tes en el conjunto de realidades estudiadas para 
proponer soluciones concretas.

Se utilizará una matriz de congruencias 
como herramienta esquemática para establecer 
la relación entre los objetivos de la investigación 
y las categorías de estudio. Estas unidades de 
análisis estarán fundamentadas inicialmente en 
ejes con significados específicos y contextualiza-
dos, las cuales se desarrollarán y ajustarán con-
forme se analicen los hallazgos y se recolecten 
testimonios de los informantes.

El método de investigación acción será 
adecuado para el contexto de estudio propues-
to, involucrando fases y momentos dinámicos y 
recursivos. Permitirá una comprensión más pro-
funda al incluir a los protagonistas del contexto 
en el proceso de diagnóstico consensuado, pla-
nificación, ejecución de planes y reflexión conti-
nua sobre los resultados.

Las técnicas de instrumentación incluirán 
la entrevista semi-estructurada y el grupo de 
discusión. Asimismo, se empleará la técnica de 
análisis propuesta por Miles y Huberman, que 
implica la reducción, exhibición, elaboración de 
conclusiones y verificación de los datos recopi-
lados.

Para garantizar el rigor y la credibilidad, 
se aplicarán técnicas como la triangulación, el 
rechequeo con los sujetos y la permanencia 
prolongada del investigador en el escenario de 
estudio. Estas técnicas permitirán cotejar y con-
trastar información desde múltiples perspecti-
vas y fuentes, asegurando la validez y confiabili-
dad de los datos recabados.
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En resumen, esta metodología propuesta 
permitirá una aproximación profunda y com-
prehensiva al fenómeno estudiado, integrando 
la participación activa de los sujetos, el análisis 
reflexivo y la multiplicidad de perspectivas para 
comprender la complejidad de la relación entre 
funcionalidad familiar y educación básica desde 
una perspectiva transdisciplinaria y ontoepisté-
mica.

IV. MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz de congruencia constituye una 
herramienta esquemática de vital importancia 
en la presente investigación. Este instrumento 
se erige como un sistema organizativo que vin-
cula de manera estratégica los objetivos gene-
rales y específicos con las categorías de estudio, 
las sub-categorías, las preguntas orientadoras, 
las fuentes de información, la técnica y el instru-
mento a emplear. Su función primordial radica 
en ofrecer una guía estructurada y sistemática 
que asegure la alineación precisa entre los pro-
pósitos de la investigación y los métodos a im-
plementar, permitiendo un enfoque coherente y 
riguroso para abordar la compleja interrelación 
entre la funcionalidad familiar y el entorno edu-
cativo en la escuela básica.

Tabla Nº 1 
Catego-

rías
Sub-cate-

gorías
Fuentes Técnica Instru-

mento

D i n á m i -
cas y Re-
l a c i o n e s 
I n t r a f a -
m i l i a r e s 
Socioeco-
nómico y 
Educación

Roles y 
Participa-
ción Fa-
miliar en 
el Entorno 
Educativo

C o m u -
n i c a c i ó n 
Familiar y 
Educación

Entorno

Entrevis-
tas semi-
estructu-
radas

A n á l i s i s 
documen-
tal

Observa-
ciones

Guion de 
preguntas

Re v i s i ó n 
de docu-
mentos

Re g i s t r o 
de obser-
vaciones

Re g i s t r o 
de entre-
vistas

A n á l i s i s 
documen-
tal

 Notas de 
campo

F u n d a -
m e n t o s 
Ontoepis-
témicos y 
Transdis-
ciplinarios

P e r s -
p e c t i v a s 
Te ó r i c a s 
Multidis-
ciplinarias

A n á l i s i s 
de litera-
tura espe-
cializada

Consultas 
a expertos

Re v i s i ó n 
bibliográ-
fica

Entrevis-
tas a ex-
pertos

A n á l i s i s 
de publi-
caciones

Transcrip-
ciones de 
entrevis-
tas

Aplicabi-
lidad del 
Construc-
to Teórico

C a p t a -
ción de la 
Compleji-
dad de la 
Funciona-
lidad Fa-
miliar

Estudio de 
casos

C o m p a -
r a c i o n e s 
c o n t e x -
tuales

A n á l i s i s 
de casos

Compara-
ciones de 
resultados

- Informes 
de casos 
e s t u d i a -
dos

T a b l a s 
compara-
tivas

I d e n t i -
f i c a c i ó n 
de Com-
ponentes 
Centrales

V i s i ó n 
Holíst ica 
y Funda-
mentada

A n á l i s i s 
de datos 
cualitati-
vos

S í n t e s i s 
teórica

C o d i f i -
cación y 
a g r u p a -
ción de 
datos

E labora -
ción de 
síntesis

- Tablas 
de codifi-
cación

S í n t e s i s 
teóricas

Fuente: Camacho (2023)

En síntesis, la matriz de congruencia repre-
senta el pilar fundamental que guía y estructura 
cada fase de esta investigación. Su integración 
meticulosa y estratégica de los objetivos, cate-
gorías, fuentes, técnicas e instrumentos garanti-
za un enfoque coherente y riguroso para explo-
rar la complejidad inherente a la relación entre 
la funcionalidad familiar y el entorno educativo 
en la escuela básica. Esta herramienta se erige 
como un mapa detallado que asegura la alinea-
ción precisa entre los propósitos de la investiga-
ción y los métodos implementados, permitiendo 
así un análisis profundo y fundamentado de las 
dinámicas familiares en el contexto educativo.

V. HALLAZGOS PREVIOS

Hallazgos

La investigación abordó la compleja in-
terrelación entre la funcionalidad familiar y el 
contexto socioeducativo en la escuela básica 
desde una perspectiva ontoepistémica y trans-
disciplinaria. Los hallazgos revelaron aspectos 
fundamentales que influyen en la comprensión 
holística de este fenómeno multifacético.

Relación entre Fundamentos Ontoepistémicos 
y Funcionalidad Familiar

El análisis de las interacciones entre los 
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fundamentos ontoepistémicos y la funcionali-
dad familiar evidenció una correlación significa-
tiva. Se identificó que los aspectos ontológicos y 
epistemológicos, tales como la concepción del 
ser, la naturaleza del conocimiento y la valora-
ción de la educación en el seno familiar, están 
intrínsecamente ligados al desarrollo socioedu-
cativo en la escuela básica.

Articulación de la Diversidad Transdisciplina-
ria

La incorporación de múltiples perspectivas 
disciplinarias, como la filosofía, la sociología, la 
antropología y la educación, permitió una com-
prensión más enriquecedora de la funcionalidad 
familiar. Esto reveló cómo diferentes campos de 
conocimiento convergen para conformar un pa-
norama más completo de las dinámicas familia-
res y su impacto en el ámbito educativo.

Construcción de un Constructo Teórico Integral

Los resultados reflejaron la generación exi-
tosa de un constructo teórico integral que amal-
gama los fundamentos ontoepistémicos con la 
diversidad transdisciplinaria. Esta construcción 
teórica ofrece una representación más com-
prensiva y detallada del entramado complejo de 
la funcionalidad familiar como contexto socio-
educativo en la escuela básica.

Implicaciones para la Práctica Educativa

La comprensión profunda de esta relación 
permitirá el diseño de estrategias pedagógicas 
más inclusivas y efectivas, adaptadas a la diver-
sidad de contextos familiares presentes en el 
entorno escolar. Estos hallazgos resaltan la im-
portancia de considerar la ontoepistemología y 
la transdisciplinariedad para abordar la comple-
jidad de la influencia del entorno familiar en la 
educación básica.

VI. CONCLUSIONES

El estudio reveló que una comprensión 
más profunda de los fundamentos ontoepisté-
micos y la diversidad transdisciplinaria es fun-
damental para abordar la influencia de la fun-
cionalidad familiar en el ámbito educativo. La 
integración de estas perspectivas ofrece un ca-

mino para mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación básica en consonancia con el entorno 
familiar de los estudiantes.
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LA LÚDICA Y LA LECTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA: 
REFLEXIONES A PARTIR DE ESTUDIOS EMPÍRICOS.

Damaris Padilla Martínez
damaryspadillamartinez@gmail.com
Universidad Pedagógica Libertador 

RESUMEN

El propósito del artículo está orientado a reflexionar sobre el fortalecimiento de la compren-
sión de la lectura en educación primaria mediante la utilización de la lúdica. Como referen-
tes teóricos se toman los postulados de Betancourt, Hermosa y Peña (2019); Alcedo (2019) 
y Posso y otros (2015); Hernández y Estrada, (2020) quienes destacan que la lúdica permite 
la expresividad, la comunicación, fomenta la integración cultural y social, al tiempo que for-
talece las potencialidades individuales porque complementa el desarrollo del ser humano. 
También forman parte de los referentes teóricos la visión sociocultural de la lectura planteada 
por Cassany (2006), la concepción de ciberlingua y cibercultura de Fraca (2006) y aspectos de 
los lineamientos curriculares del área de lengua del Ministerio de Educación Nacional (1997). 
El estudio se enmarca en el enfoque cualitativo y es de tipo documental. Los resultados confir-
man el uso de estrategias tradicionales y monótonas utilizadas por los docentes para el abor-
daje de la lectura, lo que denota desconocimiento u omisión de la concepción sociocultural 
de la lectura, por lo tanto, la población estudiantil no está siendo formada para aprender a 
leer y comprender las nuevas prácticas discursivas de la sociedad actual o de la cibercultura. 
Asimismo, se constató necesidad de aplicar de manera progresiva y sistemática estrategias 
lúdicas e innovadoras para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la comprensión 
de textos, basadas en la investigación y la tecnología como lo demanda la era digital. Dentro 
de las consideraciones finales se enfatiza que para que la lúdica pueda convertirse en una 
excelente estrategia pedagógica y deje de ser concebida solo para tiempo de ocio, es esencial 
que los docentes la utilicen de manera intencionada, planificada y con objetivos definidos.

PLAY AND READING IN PRIMARY BASIC EDUCATION: REFLEC-
TIONS FROM EMPIRICAL STUDIES.

ABSTRACT

The purpose of the article is oriented to reflect on the strengthening of reading comprehension 
in primary education through the use of playful. As theoretical references, the postulates of 
Betancourt, Hermosa and Peña (2019) are taken; Alcedo (2019) and Posso and others (2015); 
Hernández and Estrada, (2020) who highlight that playfulness allows expressiveness, commu-
nication, promotes cultural and social integration, while strengthening individual potential 
because it complements the development of the human being. Also part of the theoretical 
references are the sociocultural vision of reading proposed by Cassany (2006), Fraca’s con-
ception of cyberlingua and cyberculture (2006) and aspects of the curricular guidelines of the 
language area of the Ministry of National Education (1997). The study is part of the qualita-
tive approach and is of a documentary type. The results confirm the use of traditional and 
monotonous strategies used by teachers to approach reading, which denotes ignorance or 
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I. INTRODUCCIÓN

Hablar de la educación como de-
recho fundamental del ser humano 
resulta bastante reiterativo, al punto 
que se puede caer en la trivialidad. Lo 
mismo sucede cuando se habla de la 
necesidad de que en las instituciones 
escolares se generen procesos de en-
señanza y aprendizaje de calidad. Sin 
embargo, a pesar de toda la evolución 

y avance que la humanidad ha reali-
zado es imperativo seguir insistiendo 
con dicho discurso, puesto que, una 
de las grandes paradojas de la actual 
sociedad del conocimiento es que a 
nivel mundial existe una cantidad sig-
nificativa de personas -principalmen-
te población infantil y juvenil- cuyos 
procesos escolares no hacen posible 
el desarrollo de competencias reque-
ridas para un desenvolvimiento perso-
nal y laboral eficiente, orientado a la 
reducción de la pobreza y a la dismi-

RÉSUMÉ

L’objet de l’article est orienté vers une réflexion sur le renforcement de la compréhension en 
lecture dans l’enseignement primaire à travers l’utilisation du ludique. Comme références 
théoriques, les postulats de Betancourt, Hermosa et Peña (2019) sont pris ; Alcedo (2019) 
et Posso et autres (2015) ; Hernández et Estrada, (2020) qui soulignent que le jeu permet 
l’expressivité, la communication, favorise l’intégration culturelle et sociale, tout en renforçant 
le potentiel individuel car il complète le développement de l’être humain. Font également 
partie des références théoriques la vision socioculturelle de la lecture proposée par Cassany 
(2006), la conception de la cyberlingue et de la cyberculture de Fraca (2006) et des aspects 
des orientations curriculaires du domaine linguistique du ministère de l’Éducation nationale 
(1997). L’étude s’inscrit dans la démarche qualitative et est de type documentaire. Les résul-
tats confirment l’utilisation de stratégies traditionnelles et monotones utilisées par les en-
seignants pour aborder la lecture, ce qui dénote une méconnaissance ou une omission de la 
conception socioculturelle de la lecture, par conséquent, la population étudiante n’est pas 
formée pour apprendre à lire et comprendre les nouvelles pratiques discursives de la lecture. 
la société ou la cyberculture d’aujourd’hui. De même, la nécessité d’appliquer progressive-
ment et systématiquement des stratégies ludiques et innovantes pour améliorer le processus 
d’enseignement et d’apprentissage de la compréhension de textes, basées sur la recherche et 
la technologie exigées par l’ère numérique, a été vérifiée. Parmi les considérations finales, il 
est souligné que pour que le jeu devienne une excellente stratégie pédagogique et cesse d’être 
conçu uniquement pour le loisir, il est essentiel que les enseignants l’utilisent de manière inten-
tionnelle, planifiée et avec des objectifs définis.

JEU ET LECTURE DANS L’ÉDUCATION PRIMAIRE DE BASE : RÉ-
FLEXIONS SUR LES ÉTUDES EMPIRIQUES

Mot clefes:
ludique, lecture, 
compréhension 

écrite, apprentissa-
ge, enseignement 

primaire.
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omission of the sociocultural conception of reading, therefore, the student population is not 
being trained to learn to read. and understand the new discursive practices of today’s society 
or cyberculture. Likewise, the need to progressively and systematically apply playful and inno-
vative strategies to improve the teaching and learning process of text comprehension, based 
on research and technology as demanded by the digital age, was verified. Among the final 
considerations, it is emphasized that for play to become an excellent pedagogical strategy 
and stop being conceived only for leisure time, it is essential that teachers use it intentionally, 
planned, and with defined objectives.
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nución de las brechas sociales.     
Esta situación se evidencia en los plantea-

mientos del Banco Mundial (2019), donde se 
explica que no se están alcanzando los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible propuestos por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Espe-
cíficamente el objetivo número cuatro referido a 
la calidad de la educación ya que el 53% de los 
niños de los países de bajos y medianos ingresos 
adolecen de pobreza de aprendizaje. En tal sen-
tido, la educación deja de ser un instrumento 
para preparar a niños y jóvenes en ciudadanos 
exitosos de un mundo cada vez más cambiante 
e incierto. Realidad que se agudizó desde el año 
2020 con la llegada inesperada de la pandemia 
ya que según las Naciones Unidas (2022): “147 
millones de niños perdieron más de la mitad 
de su enseñanza presencial en los últimos dos 
años, lo que afectó significativamente su apren-
dizaje y bienestar” (p. 2). 

Particularmente dentro de los aprendiza-
jes fundamentales no logrado de manera efi-
ciente por los sistemas educativos, que destaca 
el Banco Mundial (2019) se encuentra la lectura; 
y esto se debe, a que la lectura ha sido durante 
siglos el centro medular de la educación formal, 
dado que representa para los estudiantes la 
base para al aprendizaje de todas las otras áreas 
de conocimiento. De lo contrario, la poca com-
petencia de la lectura inevitablemente obstacu-
liza la capacidad de aprender a lo largo la vida 
académica, social y laboral de las personas. De 
allí que el desarrollo de dicho proceso merezca 
una atención especial desde los primeros años 
de escolaridad y, como bien lo expresan Pérez 
y otros (2006), su enseñanza debe ser asumida 
por los educadores como un reto y no como un 
simple contenido u objetivo curricular. 

Otro ente internacional que da cuenta de 
la problemática que presentan los estudiantes 
en la comprensión de la lectura es la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OECD) mediante el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). Es-
pecíficamente en el caso de Colombia, la última 
evaluación fue realizada en el 2018 y en el in-
forme nacional emitido por el Instituto Colom-
biano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 
2020), se reporta que, a pesar de que Colombia 
es el segundo país de la región latinoamericana 
cuyos estudiantes mejoraron más sus habilida-
des en lectura; cuando se compara el puntaje 
promedio de la prueba con los resultados de la 
aplicación del año 2015, se evidencia una dismi-
nución del puntaje y un rendimiento menor que 
la media establecida por la OCDE en esta área.

Estos resultados demuestran que es nece-
sario continuar buscando alternativas y aunan-
do esfuerzos para optimizar la comprensión de 
lectura de los estudiantes dado que  indepen-
dientemente de los lineamientos curriculares 
establecidos y las políticas educativas llevadas 
a cabo por el Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) como: Estándares Básicos de Com-
petencias del Lenguaje, los Derechos Básicos 
de Aprendizaje del lenguaje, y el programa de 
acompañamiento docente Todos a Aprender, 
creado con los objetivos de mejorar los apren-
dizajes de los estudiantes de primero a quinto 
grado de básica primaria en las áreas de lengua-
je y matemáticas y, además, contribuir al desa-
rrollo integral de los niños y las niñas que están 
cursando el grado de transición (MEN, 2022), las 
deficiencias se mantienen e incluso aumentan, 
según la información antes descrita. 

Ahora bien, a las ya conocidas y viejas pro-
blemáticas de la enseñanza de la lectura donde 
uno de los grandes desafíos escolares ha sido 
tener que deslastrarse y superar la concepción 
reduccionista del acto de leer como simple re-
producción y repetición de la comunicación es-
crita (Gómez, 2011), se le suman nuevos desa-
fíos surgidos por la tecnología (internet); ya que 
se han transformado elementos como los recur-
sos y aula tradicional, dando origen a prácticas 
discursivas digitales y el aprendizaje en línea. 
Lo que ha impactado consecuentemente en el 
proceso de lectura, pues como bien lo explica 
Cassany (2006), la lectura varía a lo largo de la 
historia, ejemplo de ello, es que cambiaron “los 
soportes de la escritura, la función de los discur-
sos, el trabajo del autor y del lector o la manera 
de elaborar significados” (p. 23). 

Todos los planteamientos antes señalados 
fundamentan la necesidad de que los actores 
educativos continúen investigando, generando 
propuestas y acciones que contribuyan a me-
jorar la calidad educativa de todos los procesos 
académicos, particularmente, en este caso, el 
de la lectura y su comprensión. Pues la socie-
dad actual, permeada y condicionada por las 
tecnologías de la información y la comunicación 
demanda del dominio de tres tipos de compren-
sión textual: comprender las líneas del texto, es 
decir, el significado literal; comprender entre lí-
neas, referido a todo lo que se puede deducir e 
inferir y que no está dicho de manera explícita 
y; comprender tras las líneas, vinculado con la 
ideología, con la intención y argumentación del 
autor (Cassany, 2006).

El desarrollo de dichas competencias en 
los estudiantes, son los retos a alcanzar en la 
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enseñanza de la lectura, lo que implica un gran 
compromiso y responsabilidad para los docen-
tes al ser quienes materializan en el aula la ac-
ción educativa. Por tanto, como lo expone Mo-
nereo (1997), deben ser capaces de reflexionar 
y tomar decisiones en relación a cómo llevar a 
cabo la enseñanza para que puedan ayudar a los 
alumnos a aprender a aprender. En tal sentido, 
a partir de dicha premisa surge el propósito de 
este artículo, el cual está orientado a reflexionar 
sobre el fortalecimiento de la comprensión de la 
lectura en educación primaria mediante la utili-
zación de la lúdica.

Además, es pertinente destacar que des-
de la perspectiva Araujo y otros (2013) sostie-
nen que, para afrontar el atraso del aprendizaje 
de los estudiantes colombianos, se requiere del 
diseño de estrategias pedagógicas y didácticas 
que promuevan la construcción de significados 
como eje para el desarrollo de habilidades. Para 
ello, proponen la lúdica y el juego para mejorar 
la formación y dar respuesta al tipo de niño, jo-
ven y adolescente actual. Planteamientos que 
coinciden con lo señalado por Pacheco (2020), 
quien afirma que “el enfoque lúdico surge como 
una herramienta innovadora para los docentes, 
en virtud de emplear una estrategia eficiente de 
enseñanza que promueva un aprendizaje signi-
ficativo en los estudiantes” (p. 2439). Asimismo, 
según Hernández y Estrada (2020) la lúdica es 
atractiva y motivante, propicia el interés por 
aprender, al tiempo que permite la potencializa-
ción de aspectos como el pensamiento abstrac-
to, innovador, creativo y desarrolla habilidades 
comunicativas como la comprensión de textos e 
información.  

II. MARCO REFERENCIAL

La lúdica

Según la Real Academia Española (2001), 
la lúdica es un adjetivo perteneciente o relati-
vo al juego. Sin embargo, Betancourt, Hermosa 
y Peña (2019) señalan que el concepto de lúdi-
ca es amplio y complejo ya que está relaciona-
do con la necesidad de comunicarse, de sentir, 
expresarse y producir emociones orientadas 
hacia el entretenimiento, la diversión y el espar-
cimiento que tiene el ser humano. Además, fa-
vorece el desarrollo psicosocial, la personalidad, 
la creatividad y el conocimiento e involucra las 
actividades donde interactúan el placer, el gozo. 
Mientras que para Posso y otros (2015) la lúdica 

complementa el desarrollo del ser humano ya 
que le da sentido a la vida y la enriquece diaria-
mente.

Ahora bien, aunque la lúdica está intrínsi-
camente vinculado con el juego, es importante 
resaltar que el juego es una manifestación de la 
lúdica, puesto que esta puede ser vivida, senti-
da y reconocida en muchas prácticas culturales 
que al igual que juego proporcionen placer, dis-
frute y goce. Es decir, que todo juego es lúdi-
co, pero no todo lo lúdico es un juego. De igual 
forma, la lúdica se vincula con la recreación al 
permitir la expresividad, la comunicación, inte-
gración cultural y social, al tiempo que fortalece 
las potencialidades individuales (Alcedo, 2019; 
Hernández y Estrada, 2020; Betancourt, Hermo-
sa y Peña, 2019). Como bien lo expresa Posada 
(2014): “La lúdica se encuentra en el juego, pero 
también en la metáfora-sueño, cuento, relato, 
poesía; se encuentra en el uso de la imagen, del 
símbolo. Permite entrar en sinergia con la expe-
riencia y el conocimiento” (p. 29). 

Desde el punto de vista de Andrade, Kret-
schmer, y Kretschmer, 20044; Piñango; 20115; 
Uberman, 2014 (citado por Alcedo, 2019) la lú-
dica puede ser apreciada desde tres perspecti-
vas: a) la psicológica ya que genera distracción, 
esparcimiento, equilibrio y promueve la rela-
jación; b) la pedagógica dado que estimula la 
creatividad, fomenta la participación, promueve 
el aprendizaje autónomo, impulsa el desarro-
llo de procesos cognitivos superiores como el 
lenguaje, favorece el aprendizaje significativo y 
pensamiento crítico; c) la sociológica propicia 
las relaciones interpersonales y el intercambio 
de ideas, favorece la socialización, en conse-
cuencia, la amistad y el trabajo colaborativo. 

La lúdica y el aprendizaje 

Domínguez (2015) explica que las activida-
des lúdicas producen en las personas una dis-
posición emocional de bienestar, disentimiento, 
alegría y placer, que permite recordar con una 
mayor precisión y claridad; y al ser aplicada en 
las actividades escolares, potencia el proceso de 
aprendizaje, que en otras condiciones contex-
tuales no se hubiesen establecido. Planteamien-
tos que están en sintonía con lo expuestos por 
Betancourt, Hermosa y Peña, (2019) quienes 
consideran que la relevancia de la lúdica se basa 
fundamentalmente en que es potencializadora 
de aspectos como el pensamiento abstracto, 
creativo, promueve el desarrollo de habilidades 
comunicativas, cooperativas, la capacidad para 
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comprender y resolver problemas, permite pro-
cesar mejor la información adquirida, lo que evi-
ta el aprendizaje repetitivo y monótono. 

Igualmente, la actividad lúdica es una 
oportunidad para que los estudiantes se con-
viertan en los protagonistas de los procesos de 
enseñanza aprendizaje y construyan su propio 
conocimiento, debido a que les facilita apropiar-
se de lo que quieren aprender y cómo lo quie-
ren aprender de manera creativa, constructiva a 
partir de la interacción (Posada, 2014). Y como 
estrategia pedagógica representa una nueva 
forma de enseñanza, para que los educandos al-
cancen de forma más óptima y con mayor posi-
bilidad, el aprendizaje de contenidos. Sin olvidar 
que el elemento principal del aprendizaje lúdico 
es el juego (Betancourt, Hermosa y Peña, 2019). 

En este sentido, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018) explica 
que, en el nivel de educación primaria el juego 
dos de los aspectos más importante que desa-
rrolla el juego es el interés y la motivación, al 
tiempo que potencia “el dominio de los concep-
tos académicos por parte de los niños, además 
de fomentar la motivación para aprender” (p. 
10), lo cual incide directa y significativamente 
en aprendizaje, porque las experiencias lúdi-
cas a través del juego incentivan el desarrollo, 
de competencias motoras, cognitivas, sociales y 
emocionales. Por esta razón, resulta sustancial 
que los docentes organicen y guíen dichas ex-
periencias para favorecer la capacidad de acción 
de los niños y niñas. 

Sin embargo, para que los juegos sean 
verdaderos instrumentos pedagógicos, es ne-
cesario establecer objetivos y situaciones claros 
para desarrollarlos en momentos concretos de 
las jornadas de clase (Betancourt, Hermosa y 
Peña, 2019). Además, expresan Hernández y Es-
trada (2020) “hay que tomar en cuenta diversos 
aspectos, como son la realidad, motivaciones 
e intereses de los estudiantes, ya que, si no se 
toman en cuenta estos aspectos, el juego y la 
lúdica sólo se convierten en actividades caren-
tes de sentido” (p. 80). Es decir, que para utilizar 
la lúdica y, por ende, el juego como estrategia 
eficiente de enseñanza, se requiere, como todo 
proceso didáctico, de planeación premeditada 
e intencionada para poder generar aprendizaje 
significativo y lograr optimizar, específicamente 
en este caso, la comprensión de la lectura de los 
estudiantes de educación primaria. 

La lectura y su comprensión 

Para Puente (1991), la lectura y su com-
prensión es un proceso cognitivo complejo e in-
teractivo que se da entre quien escribe el texto, 
el conocimiento y experiencias sobre el tema, 
así como el propósito que se plantea quien 
realiza la lectura; son necesario entonces para 
la comprensión, los conocimientos previos, los 
lingüísticos y los procesos cognitivos que reali-
ce el lector. En este mismo orden de ideas, Mo-
nereo (1997) explica que para comprender un 
texto se requiere de la interacción entre el texto 
y el lector. Mientras mayores sean los conoci-
mientos previos, lingüísticos y de mundo, mayor 
será la construcción de los significados. Y para 
que se produzca una comprensión adecuada y 
profunda quien lee debe; lograr desentrañar las 
ideas de las palabras y oraciones, conectar y co-
hesionar las ideas entre sí, establecer vínculos 
y jerarquías entre ellas y reconocer la trama de 
relaciones que articulan las ideas globales (Pozo 
y Monereo, 1999).

En correspondencia con los planteamien-
tos antes descritos el Ministerio de Educación 
Nacional (1998), conceptualiza la lectura como 
“un proceso de construcción de significados a 
partir de la interacción entre el texto, el contex-
to y el lector” (p. 47). En tal sentido, el signifi-
cado no está sólo en el texto, en el contexto o 
en el lector de manera aislada, se construye a 
partir de la interacción de dicha triada, solo así 
es posible la comprensión. Por tanto, cada lector 
comprende el texto enmarcado a su realidad in-
terior, a su experiencia previa, su nivel del desa-
rrollo cognitivo y su situación emocional. 

Por otro lado, desde la visión de Cassany 
(2006), en la actualidad ha quedado demostra-
do que la lectura y su comprensión demandan, 
además, del dominio de elementos lingüísticos y 
procesos psicológicos, el desarrollo de prácticas 
socioculturales; ya que “leer exige descodificar 
la prosa y recuperar los implícitos, pero también 
darse cuenta del significado que cada comuni-
dad otorga a una palabra” (p. 10). También ex-
plica el autor que esta transformación del acto 
de leer se debe esencialmente a cuatro factores. 
El primero de ellos es la literacidad crítica, rela-
cionada con la necesidad de que los ciudadanos 
identifiquen la ideología de cada texto, es decir, 
saber usar el discurso para manipular o para 
evitar la manipulación. El segundo factor es el 
efecto de la globalización, lo que facilita la circu-
lación de textos escritos en otras lenguas y con 
otros horizontes culturales. 

En tercer lugar, se encuentra el internet 
que ha dado origen a nuevas comunidades dis-
cursivas, nuevos desempeños de roles como 
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lectores, otros géneros como el electrónico y 
formas de argot; lo que Fracca (2006) denomina 
como ciberlingua. El cuarto efecto es la ciencia; a 
partir de la cual se producen grandes variedades 
de textos científicos. Estos cuatro factores, plan-
tea Cassany (2006), fundamentan la concepción 
sociocultural de la lectura entendida como:

Práctica cultural insertada en una 
comunidad particular, que posee 
una historia, una tradición, unos há-
bitos y unas prácticas comunicativas 
especiales. Aprender a leer requiere 
conocer estas particularidades, pro-
pias de cada comunidad. No basta 
con saber descodificar las palabras 
o con poder hacer las inferencias 
necesarias (p. 38). 

Perspectiva que resulta de gran pertinen-
cia en el inicio de esta segunda década del siglo 
XXI, donde la alfabetización dejó de ser tradicio-
nal lineal y secuenciada por el texto impreso y, 
pasó a ser flexible y fragmentada debido al sur-
gimiento del lenguaje audiovisual propio de la 
era digital, donde es posible obtener una gran 
cantidad y diversificación de información simul-
táneamente, creando una nueva cultura narra-
tiva (Ponce y López, 2019). Cultura a la que los 
docentes deben enfrentar y ajustar sus prácticas 
escolares en el aula para que sean cónsonas con 
los requerimientos sociales actuales. 

III. METODOLOGÍA

La investigación se circunscribió al enfoque 
cualitativo y fue de tipo documental. Al respec-
to Rizo (2015) sostiene que en este tipo de es-
tudios profundiza en un tema o problema utili-
zando como fuente primaria de insumos textos 
documentales escrito en diferentes formatos: 
documentos impresos, electrónicos y audiovi-
suales. En este artículo se planteó reflexionar 
sobre el fortalecimiento de la comprensión de la 
lectura en educación primaria mediante la uti-
lización de la lúdica, tomando como fuente de 
información artículos de investigación científica 
y documentos en formato electrónico, así como 
textos impresos relacionados con el tema. 

El corpus para el análisis quedó conforma-
do por los siguientes autores: Vásquez y Pérez 
(2020); Fernández, Ruiz, De La Cruz, Simanca, 
Pérez, Cantillo, Polo y De La Hoz (2018); Ardilla y 
Fernández (2022); Peña (2019) y Venegas Proa-

ño Castro y Tello (2021). Como criterios para se-
leccionar las investigaciones a analizar se consi-
deró: que fueran artículos de revistas arbitradas 
para garantizar que pasaran por un proceso de 
revisión y evaluación. Otros aspectos tomados 
en cuenta fue que los estudios fueran producto 
de experiencias escolares en educación prima-
ria y que no tuvieran más de cinco años de ha-
ber sido ejecutados para que los datos fuesen 
actualizados.  

En cuanto al procedimiento para la elabo-
ración de la investigación se consideró las etapas 
propuestas por Rizo (2015). En consecuencia, en 
primer lugar, se llevó a cabo la planeación; se 
delimitó la temática de interés y se elaboró una 
ruta de trabajo. En segundo lugar, se procedió a 
la indagación y recolección de la literatura en in-
ternet, usando para ello buscadores académicos 
especializados como Dialnet, Google Académi-
co, Scielo, Redalcy. Para la búsqueda se empleó 
palabras claves como: lúdica, lectura, compren-
sión de la lectura, relación entre lúdica y lectura, 

entre otros. Seguidamente, como tercera 
etapa, se organizó la información recolectada en 
fichas y se inició el análisis e interpretación de 
los hallazgos encontrados para construir nuevos 
significados. Una vez culminado el proceso de 
análisis, como última etapa, se redactó el artícu-
lo presentando los nuevos hallazgos y conclusio-
nes obtenidas. 

IV. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan loa resulta-
dos obtenidos de las investigaciones que forman 
parte del corpus (cuadros), seguidamente se ex-
pone la discusión y análisis de la información 
recabada. 

Cuadro 1. Estrategias lúdicas para la com-
prensión de textos

Título del ar-
tículo

Estrategias lúdicas para la comprensión de 
textos en estudiantes de educación primaria.

Autor y año Vásquez, G. y Pérez, M. (2020).
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O b j e t i v o /
Propósito

Determinar la efectividad del programa de 
actividades lúdicas en la comprensión de tex-
tos en estudiantes de segundo grado de edu-
cación primaria.

Hallazgos

- Los resultados obtenidos muestran que an-
tes de iniciar la aplicación del programa am-
bos grupos se encontraban en condiciones 
iguales (nivel bajo de comprensión) a dife-
rencia de lo que sucede en el postest, donde 
el grupo experimental recibe la influencia del 
programa de actividades lúdicas, lo que da 
lugar a que mejore significativamente el ran-
go promedio obtenido por los estudiantes.

- Se confirma que las estrategias tradiciona-
les utilizadas con los estudiantes no favore-
cen el desarrollo de una buena comprensión 
de textos, porque no hay la motivación ni el 
interés necesarios para que los estudiantes 
desarrollen hábitos lectores.

- La aplicación de las estrategias lúdicas, te-
niendo como base la teoría constructivista 
contribuye a fortalecer la comprensión de 
textos en los estudiantes, promoviendo la 
satisfacción por la lectura, mejorando sobre 
todo la comprensión lectora desde el punto 
de vista recreativo y que estimula la crea-
tividad, variando el grado de dificultad de 
acuerdo al nivel de desarrollo psicológico de 
los estudiantes.

Conclusiones

- La aplicación del programa de estrategias 
lúdicas obtuvo una mejora altamente signi-
ficativa en la comprensión de textos en los 
estudiantes de segundo grado de educación 
primaria. 

- La efectividad del programa se vio reflejada 
en el paso del bajo nivel en que se ubicó la 
mayoría de estudiantes del grupo experimen-
tal hasta alcanzar el nivel bueno y excelente 
después de la aplicación de las estrategias 
lúdicas, por lo que estas se constituyen en 
un recurso muy importante para desarrollar 
comportamientos, habilidades, destrezas y 
capacidades adecuadas en las niñas y niños.

Cuadro 2. Comprensión lectora mediante 
el uso de la lúdica y la investigación.

Título del ar-
tículo

Comprensión lectora mediante el uso de la 
lúdica y la investigación como estrategia pe-
dagógica

Autor y año Fernández, D., Ruiz, R., De La Cruz, M., Si-
manca, D., Pérez, V., Cantillo, N., Polo, Y. y De 
La Hoz, A. (2018).

O b j e t i v o /
Propósito

Fortalecer la comprensión lectora mediante 
el uso de la lúdica y la investigación como es-
trategia pedagógica

Hallazgos

- El trastorno de la comprensión textual, con 
diferentes grados de severidad, es un hecho 
frecuente en la población estudiantil del 
Magdalena.

- En los procesos reflexivos de la problemá-
tica en la lectura y su comprensión; se toma 
como base las estrategias pedagógicas de 
investigación con las cuales se busca no solo 
formar a los estudiantes acerca de la mejor 
forma de solucionar la situación problema, 
sino también que los niños tomen la posición 
de proponentes en las soluciones.

- Dentro del proceso de la ejecución de las 
estrategias de comprensión de lectura se 
observó cómo los niños se motivaron con las 
herramientas tecnológicas mientras que los 
métodos tradicionales no generaron tanto 
resultado.

- Se establece la utilización de herramientas 
tecnológicas como una de las estrategias lú-
dicas para superar las dificultades en la lectu-
ra y su comprensión. 

- Se observa que de forma lenta y gradual los 
niños se fueron involucrando en el proceso de 
apropiación de la Investigación como Estra-
tegia Pedagógica (IEP) y su aplicación, con lo 
cual se logró superar en un gran porcentaje 
la deficiencia lectora. 
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Conclusiones

- Los estudiantes tienen problemas en los ni-
veles de lectura ya que manifiestan tener difi-
cultad para comprender lo que leen, además 
porque los docentes no prestan importancia 
a la implementación de nuevas estrategias. 

- Se verifica que no se está utilizando estra-
tegias lúdicas para mejorar la comprensión 
lectora, que toda vía se sigue utilizando 
las formas tradicionales de enseñanza, sin 
una metodología que pueda lograr fijar los 
aprendizajes de manera eficiente. 

- Necesidad de aplicar el uso sistemático y 
progresivo de estrategias lúdicas para me-
jorar la comprensión en las lecturas de los 
estudiantes.

- Los estudiantes mejoran su nivel de lectura 
comprensiva con la aplicación de las nuevas 
estrategias lúdicas utilizando la IEP ya que 
demuestran que los educandos son más par-
ticipativos y sobre todo analizan, razonan e 
interpretan los textos que leen.

- Se pueden emplear las IEP a los ambientes 
virtuales de aprendizaje como entornos edu-
cativos mediados por las TIC.

Cuadro 3. Las prácticas lúdicas familiares 
en el aprendizaje de la lectura y escritura

Título del ar-
tículo

Las prácticas lúdicas familiares en el apren-
dizaje de la lectura y escritura en estudiantes 
del grado primero

Autor y año Ardilla, D. y Fernández, T. (2022).

O b j e t i v o /
Propósito

Determinar la influencia de las prácticas lú-
dicas que emplea la familia para el fortaleci-
miento de los procesos de lectura y escritura 
en los estudiantes del grado primero de la 
Institución Educativa Antonio Nariño sede La 
Cooperativa, del departamento del Meta.

Hallazgos

- Las familias participantes no cuentan con las 
estrategias adecuadas debido a que, la ma-
yoría, no culminó la primaria, sin embargo, 
la manera empírica de orientar las tareas de 
sus hijos ha provocado avance en su nivel de 
lectura y agilidad para la escritura. 

- En las prácticas lúdicas familiares, a pesar 
que los padres participantes aplican métodos 
comunes o preestablecidos a la hora de hacer 
tareas de lectura y escritura con sus hijos, de-
muestran interés por aprender otros métodos 
de enseñanza diferentes a los tradicionales. 
Es así como se encuentran dispuestos a vincu-
lar el juego en sus prácticas educativas, pero, 
en la medida que un profesional los oriente.

- Las familias han logrado crear hábitos a la 
hora de realizar las tareas dado el estilo pa-
rental democrático que se aplica al interior 
del hogar. Esto ha posibilitado que los niños 
del primer grado sean responsables, cumplan 
las normas establecidas, respeten la auto-
ridad y participen en el establecimiento de 
acuerdos en casa.

- En torno a las estrategias lúdicas, se hace 
evidente que los padres participantes nece-
sitan formarse de manera pedagógica para 
contribuir en las habilidades lectoescritoras 
de sus hijos del grado primero.

Conclusiones

- Para aprender a leer y escribir se requieren 
de estrategias lúdicas que hagan de éstos, 
actos de descubrimiento, de motivación y de 
diversión en los niños en sus primeras etapas 
de aprendizaje. 

- La aplicación de prácticas preestablecidas 
en los hogares para la enseñanza de la lectu-
ra y la escritura, ausentes de la lúdica, limitan 
el aprendizaje de los niños de primer grado. 
Por lo general, suelen ser orientadas al desa-
rrollo cognitivo, dejando de lado el carácter 
holístico que trae consigo el juego, la diver-
sión y el goce. 

- Se evidencia la necesidad de escolarización 
de los padres dado al poco conocimiento so-
bre las prácticas lúdicas que inciden en los 
procesos de lectoescritura de sus hijos. Ya que 
se observa en las familias prácticas tradicio-
nales tales como: la enseñanza de la lectura 
y la escritura a partir de la formación de si-
labas, siendo estas señaladas por el dedo, un 
lápiz o la regla, esperando a que el niño las 
memorice, las apropie, posteriormente las re-
presente y por último las lea.  
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Cuadro 4. El desafío de la comprensión lec-
tora en la educación primaria

Título del ar-
tículo

El desafío de la comprensión lectora en la 
educación primaria

Autor y año Peña, S. (2019).

O b j e t i v o /
Propósito

Comparar las estrategias de lectura utiliza-
das, las habilidades lectoras desarrolladas, 
relacionar los momentos, estrategias y mo-
dalidades de lectura de los alumnos de sex-
to grado de educación primaria, y obtener el 
principal factor para el logro de la compren-
sión lectora. 

Hallazgos

- Las clases para el abordaje de lectura pue-
den ser monótonas. 

- Reconocimiento del propósito de cada es-
trategia didáctica antes de leer un texto, para 
contextualizar y darle sentido al ejercicio lec-
tor como base del aprendizaje. 

- Durante el desarrollo de la lectura solo se 
practica para recuperar información literal. 

- Al docente le falta orientar y considerar las 
emociones de los estudiantes después de leer, 
para promover un análisis y una reflexión 
crítica con un sentido de comprensión más 
amplio, no solo de información. La práctica, 
el análisis y la integración de la lectura en sus 
tres momentos permiten que el alumno de-
sarrolle totalmente las habilidades lectoras.

- Cuando el docente es guía en el desarrollo 
de las estrategias y modalidades de lectura, 
promueve el interés en la lectura y escritura 
simultáneamente. 

- La motivación en los alumnos es primordial 
para la recuperación de la información y es 
el anclaje para lograr inferencias y reflexiones 
de un texto. 

- La estrategia principal para abordar el con-
tenido de cualquier tipo de textos es la infe-
rencia; además, la orientación docente, el 
rescate de conocimientos previos y la relación 
con experiencias propias son los principales 
indicadores para trabajar la lectura de com-
prensión en el salón de clase.

Conclusiones

Se constata la importancia de la socialización 
y del diálogo entre los alumnos, el maestro y 
los textos como puntos clave de la compren-
sión de la lectura. 

- Es importante asociar cada estrategia con la 
finalidad del texto para

comprenderlo y para que el alumno pueda 
redactar versiones propias. 

- El reto del docente es considerar el desa-
rrollo de la comprensión lectora como una 
estrategia de sistematización de ideas, donde 
todos sus elementos de interacción son piezas 
clave para lograrlo. 

- El contenido de la lectura, las ideas expre-
sadas del autor, la percepción del alumno, el 
docente como mediador y la aplicación de las 
estrategias y modalidades de lectura asocia-
das en cada intervención, así como las pre-
guntas e interrogantes que socialicen en el 
aula, hacen de la lectura el motor de aprendi-
zaje permanente

Cuadro 5. Actividades lúdicas para el mejo-
ramiento de la lectura comprensiva

Título del ar-
tículo

Actividades lúdicas para el mejoramiento de 
la lectura comprensiva en estudiantes de edu-
cación básica. 

Autor y año Venegas, G., Proaño, C., Castro, S. y Tello, G. 
(2021). 

O b j e t i v o /
Propósito

Identificar las principales necesidades presen-
tes en un grupo de estudiantes de secundaria 
básica en cuanto al nivel de lectura compren-
siva que poseen y a partir de ello proponer un 
programa de actividades lúdicas para lograr 
el mejoramiento de esta habilidad. 

Hallazgos

Se evidenció la importancia de la lectura 
comprensiva, además se reflejó y corroboró 
la problemática del deficiente desarrollo de la 
lectura comprensiva en los estudiantes, inte-
rrelacionada con causas pedagógicas como 
la falta de conocimientos, la aplicación de 
estrategias metodológicas tradicionales, mo-
nótonas, la falta de innovación, creatividad y 
motivación en las actividades didácticas em-
pleadas por los docentes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
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Conclusiones La utilización de estrategias lúdicas a los estu-
diantes debe ser una opción a elegir en la po-
blación estudiada, debido a que se identificó 
la carencia y falta de motivación para desa-
rrollar habilidades dentro de la comprensión 
lectura.

Es importante el desarrollo y elaboración de 
un Programa de Actividades Lúdicas para el 
mejoramiento de la lectura comprensiva ba-
sado en fundamentos esenciales en las dife-
rencias psicosociales de los estudiantes a los 
cuales esté dirigido el programa de enseñan-
za. 

.
En los hallazgos de las investigaciones que 

forman parte del corpus se reflejan algunas rea-
lidades que explican, en gran medida, la proble-
mática de la crisis de aprendizaje y de la poca 
comprensión de la lectura que actualmente pre-
senta la población estudiantil colombiana y de 
otras latitudes, como bien lo plantean el Banco 
Mundial (2019), el ICFES (2020) y el MEN (2022). 
Para iniciar se confirma el uso de estrategias 
tradicionales y monótonas utilizadas por los do-
centes para el abordaje de la lectura, lo que no 
favorecen el desarrollo de una buena compren-
sión de textos, porque no hay la motivación ni el 
interés necesarios los estudiantes (Peña, 2019; 
Fernández y otros, 2018; Venegas y otros, 2021; 
Vásquez y Pérez, 2020). Lo que conlleva a que 
los estudiantes tengan dificultades para apren-
der en otras áreas del currículo y en todo su 
proceso de aprendizaje. Como bien lo expresa 
Valles (2005), poseer una adecuada competen-
cia en lectura comprensiva es una garantía para 
acceder al conocimiento escrito. Particularmen-
te en la escuela, resulta primordial para buscar 
información en diferentes textos escritos, en In-
ternet, para resolver problemas, analizar datos y 
realizar otras actividades. 

Esta problemática de enseñanza de los do-
centes evidenciada dos aspectos importantes 
que hay que enfatizar; en primer lugar, es noto-
rio el desconocimiento u omisión de la concep-
ción sociocultural de la lectura planteada por 
Cassany (2006), la cual supone la construcción 
del significado considerando: tanto el significa-
do del texto como los conocimientos previos de 
origen social que aporta el lector; comprender 
la ideología de quien escribe y: la relación en-
tre discurso, autor y lector donde se hay que te-
ner presente los propósitos sociales concretos 
de cada uno y las normas y tradiciones fijadas. 
Planteamientos que están en correspondencia 

directa con los del Ministerio de Educación Na-
cional (1991), al sostener que “la función cen-
tral del lenguaje es la significación, además de la 
comunicación” (p. 26). Por consiguiente, es me-
dular la relación e interacción del universo sim-
bólico y cultural de cada persona con la cultura, 
porque es por medio de ese proceso que llena el 
mundo de significados.

Como segundo aspecto, tomando en cuen-
ta la utilización de estrategia tradicionales de los 
educadores, también denota que la población 
estudiantil no esta siendo formada para apren-
der a leer y comprender las nuevas prácticas dis-
cursivas de la sociedad actual o de la cibercultu-
ra, como lo denomina Fraca (2006). Entendida 
esta, según la autora, como un espacio comuni-
cativo del lenguaje en la red, para la conversa-
ción de los saberes y experiencias que permite 
la convivencia en el ciberespacio y da lugar a la 
ciberdiscursividad. Que implica entender el nue-
vo orden de interacción y convivencia planetaria 
basado en la construcción de vida social a partir 
de comunidades virtuales y entornos sociales 
como la sociedad red.

Ahora bien, muestra de todo lo anterior 
son los hallazgos encontrados por Venegas, 
Proaño, Castro y Tello (2021); Ardilla y Fernán-
dez (2022); Fernández, Ruiz, De La Cruz, Siman-
ca, Pérez, Cantillo, Polo y De La Hoz (2018); Vás-
quez y Pérez (2020). Cuyos estudios constatan la 
necesidad de aplicar de manera progresiva y sis-
temática estrategias lúdicas e innovadoras para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la comprensión se textos, basadas en la in-
vestigación y la tecnología como lo demanda la 
era digital, dado que el reto, desde la perspec-
tiva de Ponce y López (2019), consiste en saber 
cómo manejarnos ante este nuevo escenario 
cambiante, impredecible e incierto. Escenario 
donde las estrategias lúdicas constituyen en un 
recurso para desarrollar comportamientos, ha-
bilidades, destrezas, capacidades adecuadas de 
los educandos y para para superar las dificulta-
des en la lectura y su comprensión.

En relación con la lúdica Betancourt, Her-
moso y Peña (2019) manifiestan que en la lúdica 
intervienen factores cognoscitivos, comunicati-
vos, éticos y estéticos. Permite posibilidad ex-
presiva, forma la sensibilidad, propicia “la co-
municación e integración cultural y social, como 
espacio de encuentro con la naturaleza, la cul-
tura y las propias potencialidades individuales” 
(p. 31). Asimismo, consideran que en el ámbito 
educativo la lúdica hace posible una nueva for-
ma de enseñanza, ya que optimiza y facilita el 
aprendizaje de temas concretos. Como quedó 
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confirmado por Fernández, Ruiz, De La Cruz, Si-
manca, Pérez, Cantillo, Polo y De La Hoz (2018), 
quienes en su estudio encontraron que los estu-
diantes mejoran su nivel de lectura comprensiva 
con la aplicación de estrategias lúdicas, logran 
razonar e interpretar los textos que leen. 

Por otra parte, hay que tener presente el 
juego es la principal manifestación de la lúdica, 
como ya mencionó, por tanto, hace parte de to-
das las expresiones sociales y culturales del ser 
humano desde la infancia hasta la vejez, debido 
a que somos seres lúdicos por naturaleza Betan-
court, Hermoso y Peña (2019). De ahí que los 
juegos deben considerarse como una actividad 
importante en el aula de clase al aportar una 
forma diferente de adquirir el aprendizaje y per-
miten orientar el interés del participante hacia 
las áreas que se involucren en la actividad lúdica 
(Minerva, 2002). 

Sin embargo, para que el juego se convier-
ta en instrumento pedagógico, y no sea solo una 
actividad de esparcimiento o recreativa, es ne-
cesario desarrollar objetivos claros y aplicarlos 
en momentos precisos de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Deben tener una intención 
definida, con contenidos específicos para que 
adquiera su carácter formativo, lo cual ameri-
ta esfuerzo, tiempo, concentración, expecta-
tivas y realidad, para poder cambiar la rutina 
de enseñanza. De igual manera, es importante 
considerar otros aspectos, como el contexto, la 
motivación e intereses de los estudiantes, para 
que el juego y la lúdica no se conviertan en acti-
vidades carentes de sentido (Mora, Plazas, Ortiz 
y Camargo, 2016; Hernández y Estrada, 2020; 
Betancourt, Hermoso y Peña, 2019). 

Planteamientos que llevan a enfocar la 
mirada en los docentes debido a que, como 
lo expone la UNICEF (2018), se requiere capa-
citación profesional de los maestros centrada 
en el aprendizaje a través del juego. Muchos 
maestros no están adecuadamente preparados 
para implementar en sus clases un aprendizaje 
basado en el juego, en consecuencia, carecen 
de la confianza necesaria para implementarlo 
en sus clases. Por otro lado, existen escuelas y 
profesionales de la docencia que asumen posi-
ciones erróneas frente al juego, asociándolo con 
pérdida de tiempo o simple distracción (Alce-
do, 2019). Desconociendo así, el papel sustan-
cial del juego para favorecer en los escolares la 
comprensión y el desarrollo de competencias de 
lectura, escritura, matemáticas y científicas. No-
tándose la incapacidad de apreciar el valor del 
juego como fundamento para la adquisición de 
conceptos académicos (UNICEF, 2018). 

   En definitiva, el hecho educativo llevado 
a cabo en las aulas de clases debe ser una acti-
vidad intencional, premedita y planificada. Ade-
más, resulta esencial que los docentes reflexio-
nen en torno a su labor diaria para que puedan 
establecer correspondencia entre la teoría y la 
práctica; pues solo de esa forma, se puede re-
pensar, redefinir y reorientar la acción pedagó-
gica para aplicar otras estrategias que, desde el 
punto de vista teórico, no resultan novedosas 
porque son postulados que datan desde hace 
muchos años, pero, que al ser puestas en prácti-
ca renuevan y hacen posible la innovación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, al tiempo 
que mejoran y fortalecen la calidad educativa. 
Tal como ha quedado demostrado, en este caso, 
con la lúdica y la lectura.   

V. CONSIDERACIONES FINALES

Desde una perspectiva pedagógica actual 
no se justifica prácticas docentes tradicionales y 
descontextualizadas, sin embargo, es una reali-
dad presente en muchas instituciones escolares 
que socava todo proceso educativo, tal como lo 
reflejan los resultados de diversos organismos 
internacionales, nacionales y los estudios ana-
lizados vinculados con la compresión de lectura 
de los estudiantes a nivel mundial y en el con-
texto colombiano. Este escenario resulta bas-
tante inquietante en un momento histórico en-
vuelto en la cibercultura y las sociedades en red 
originadas por todos los avances de la era digital 
que han dado lugar a nuevas formas de relacio-
narnos, interactuar y comunicarnos; por ende, 
han transformado procesos escolares conven-
cionales y demandan la búsqueda de alternati-
vas con estrategias y recursos pertinentes, que 
hagan posible la innovación y revitalización de 
la enseñanza y el aprendizaje. Como ha queda-
do evidenciado con las experiencias educativas 
donde han abordado la enseñanza de la lectura 
mediante la lúdica. 

 Como se pudo apreciar mediante la uti-
lización de la lúdica los estudiantes logran ser 
más participativos, analizan, razonan e interpre-
tan los textos que leen, en definitiva, mejoran 
su lectura comprensiva de manera significativa a 
través de la diversión y el disfrute. No obstante, 
para que la lúdica pueda convertirse en una ex-
celente estrategia pedagógica y deje de ser con-
cebida solo para tiempo de ocio, es esencial que 
los docentes la utilicen de manera intencionada, 
planificada y con objetivos definidos. Este es el 
reto a superar, particularmente en la educación 
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primaria donde el componente lúdico y la lectu-
ra son elementos sustanciales para el desarrollo 
integral de la población estudiantil. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: EL ENFOQUE AXIOLÓGICO DEL DO-
CENTE COMO MOTOR DE LA COLABORACIÓN FAMILIAR EN 
LA ESCUELA.

Edgar González
edgonzalez216@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El estudio se enfoca en la relación entre la familia y la escuela, explorando su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes. El objetivo principal es analizar cómo la colabora-
ción entre ambas instituciones impacta el desarrollo educativo. Se respalda en teorías como la 
de Epstein (1995), resaltando la importancia de la colaboración familia-escuela-comunidad, 
y la teoría de Bronfenbrenner (1979), que enfatiza la influencia del entorno social en el desa-
rrollo del individuo. La metodología abarcó revisión bibliográfica detallada de investigaciones 
previas, utilizando análisis de contenido para identificar patrones y tendencias en la relación 
familia-escuela. Se encontró que la colaboración efectiva entre ambas instituciones se rela-
ciona con mejoras en el rendimiento académico, ajuste conductual y desarrollo integral de los 
estudiantes. Los hallazgos sugieren que la participación activa de los padres en actividades 
escolares está asociada con un mayor éxito educativo. Las conclusiones destacan la impor-
tancia de promover estrategias que fomenten una comunicación abierta y colaborativa entre 
padres, docentes y la comunidad escolar. Establecer canales efectivos de interacción contribu-
ye significativamente al desarrollo integral de los estudiantes y a la mejora de su desempeño 
académico.

PRIMARY EDUCATION: THE TEACHER’S AXIOLOGICAL AP-
PROACH AS A DRIVER OF FAMILY COLLABORATION IN 
SCHOOL.

ABSTRACT

The study focuses on the relationship between family and school, exploring their influence 
on students’ academic performance. The main objective is to analyze how collaboration bet-
ween both institutions impacts educational development. It is supported by theories such as 
Epstein’s (1995), emphasizing the importance of family-school-community collaboration, and 
Bronfenbrenner’s (1979) theory, which emphasizes the influence of the social environment on 
individual development. The methodology involved a detailed bibliographic review of previous 
research, using content analysis to identify patterns and trends in the family-school relations-
hip. Effective collaboration between both institutions was found to be related to improvements 
in academic performance, behavioral adjustment, and holistic student development. Findings 
suggest that active parental involvement in school activities is associated with greater educa-
tional success. Conclusions highlight the importance of promoting strategies that foster open 
and collaborative communication among parents, teachers, and the school community. Esta-
blishing effective channels of interaction significantly contributes to students’ comprehensive 
development and academic performance improvement.
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I. INTRODUCCIÓN

La colaboración entre la familia y 
la escuela representa un componente 
fundamental en el desarrollo integral 
de los estudiantes durante su etapa 
en la educación primaria. El enfoque 
axiológico del docente emerge como 
un factor crucial que influye en esta 
colaboración, priorizando la comuni-
cación y el intercambio de informa-
ción como estrategias para mejorar 
la participación y los logros académi-
cos de los niños (Zaytoon, 2020). La 
valoración por parte de los maestros 
de la participación de la familia en las 
escuelas aumenta la probabilidad de 
emplear estrategias que involucren a 
los padres en la educación de sus hi-
jos (Arij, 2014). Además, la disposición 
de los docentes a utilizar la participa-
ción familiar como estrategia de apoyo 
puede fomentar la confianza y la au-
toeficacia dentro de la familia (Cankar, 
Deutsch, Sentocnik, 2018). No obstan-

te, surgen diferencias en las ideolo-
gías de maestros y padres en relación 
con la calidad de sus interacciones, 
ya que los maestros muestran mayor 
apertura en cuanto a la participación 
real de los padres en la instrucción 
(Williamson, 2018). Es crucial que 
los maestros establezcan una cola-
boración temprana y creen un entor-
no acogedor para cultivar relaciones 
saludables entre padres y docentes 
(Pelco & Roger, 1999).

La presente revisión tiene como 
objetivo principal analizar el impacto 
del enfoque axiológico del docente 
en la colaboración entre la familia 
y la escuela en la educación prima-
ria. Esta exploración se basará en el 
examen detallado de investigaciones 
previas y teorías relevantes que abor-
dan la percepción de los docentes y la 
participación de los padres en el con-
texto escolar.

Se realizará un análisis exhaus-
tivo de la literatura existente, con-
siderando a autores como Zaytoon 
(2020), Arij (2014), Cankar, Deutsch, 

RÉSUMÉ

L’étude se concentre sur la relation entre la famille et l’école, explorant leur influence sur la 
performance académique des élèves. L’objectif principal est d’analyser comment la collabo-
ration entre ces deux institutions impacte le développement éducatif. Elle s’appuie sur des 
théories telles que celle d’Epstein (1995), mettant en avant l’importance de la collaboration 
entre la famille, l’école et la communauté, et la théorie de Bronfenbrenner (1979), qui souligne 
l’influence de l’environnement social sur le développement individuel. La méthodologie a im-
pliqué une revue bibliographique détaillée des recherches précédentes, utilisant une analyse 
de contenu pour identifier les modèles et tendances dans la relation famille-école. Une colla-
boration efficace entre les deux institutions a été associée à des améliorations dans la perfor-
mance académique, l’adaptation comportementale et le développement global des élèves. 
Les résultats suggèrent que la participation active des parents aux activités scolaires est liée 
à un plus grand succès éducatif. Les conclusions soulignent l’importance de promouvoir des 
stratégies favorisant une communication ouverte et collaborative entre les parents, les en-
seignants et la communauté scolaire. Établir des canaux d’interaction efficaces contribue con-
sidérablement au développement global des élèves et à l’amélioration de leurs performances 
académiques.
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performance acadé-
mique, collaboration, 
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Sentocnik (2018), Williamson (2018), Pelco & 
Roger (1999), entre otros. Se enfocará en la apli-
cación práctica de estrategias pedagógicas y su 
relación con el enfoque axiológico del docente 
para fomentar la colaboración entre la familia y 
la escuela.

Este artículo proporcionará una perspecti-
va integral sobre el enfoque axiológico del do-
cente como motor de la colaboración entre la 
familia y la escuela en el contexto de la educa-
ción primaria. Además, se ofrecerán recomen-
daciones basadas en investigaciones revisadas 
para promover una colaboración efectiva entre 
la familia y la escuela, con el fin de mejorar la 
calidad de la educación y el bienestar de los es-
tudiantes.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Búsqueda bibliográfica  

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo 
utilizando varias bases de datos relevantes en el 
ámbito educativo y las ciencias sociales, con el 
propósito de obtener una visión integral de la 
relación entre el enfoque axiológico del docente 
y la colaboración familiar en la educación prima-
ria. Se utilizaron las siguientes bases de datos: 
CONCYTEC, SCIELO, DIALNET, CEPAL y REDALYC. 
La búsqueda se realizó entre el [fecha de inicio] 
y [fecha de finalización] con el objetivo de reco-
pilar información actualizada y pertinente sobre 
el tema.

La estrategia de búsqueda se basó en la 
combinación de términos clave relacionados 
con el enfoque axiológico del docente, la cola-
boración familiar, la educación primaria y temas 
afines. Se emplearon operadores booleanos 
(AND, OR, NOT) para refinar la búsqueda y obte-
ner resultados pertinentes y específicos. En to-
tal, se identificaron [número de artículos encon-
trados] artículos que cumplían con los criterios 
de búsqueda establecidos.

Base de datos y fuentes documentales  

Para esta revisión bibliográfica se consul-
taron fuentes primarias, incluyendo artículos 
originales, tesis y documentos relevantes en las 
áreas de educación, psicología y pedagogía. Asi-
mismo, se recurrió a fuentes secundarias como 
catálogos, revisiones sistemáticas y resúmenes 
de artículos, presentes en las bases de datos se-

leccionadas. Estas fuentes proporcionaron una 
amplia gama de información contextual y revi-
sada por pares que respaldaron la revisión rea-
lizada.

Se seleccionaron las bases de datos men-
cionadas debido a su alcance regional e interna-
cional, así como su reputación en la publicación 
de investigaciones científicas y educativas.

Criterios de selección  

Los criterios de selección se basaron en los 
objetivos específicos de la revisión, consideran-
do la relevancia y pertinencia de los artículos 
para el tema de estudio. Se evaluaron la calidad 
metodológica, la credibilidad de los autores, la 
aplicabilidad de los resultados, así como la cohe-
rencia y consistencia en la presentación de argu-
mentos y hallazgos. Se prestó especial atención 
a los títulos, autores, resúmenes y resultados de 
los artículos para determinar su idoneidad para 
esta revisión.

Recuperación de la información  

Durante el proceso de recuperación de in-
formación se utilizaron operadores booleanos 
para refinar y ampliar la búsqueda según las ne-
cesidades de información del estudio. Los ope-
radores lógicos AND, OR y NOT se aplicaron para 
combinar, sumar y excluir términos, respectiva-
mente, ajustando así la estrategia de búsqueda y 
obteniendo resultados relevantes y específicos.

Criterios de calidad de los artículos selecciona-
dos  

La calidad de los artículos seleccionados 
se evaluó considerando la novedad de los re-
sultados, la consistencia de los argumentos, la 
coherencia en la redacción, la procedencia y 
contemporaneidad de las fuentes bibliográficas, 
así como la claridad en la presentación de los re-
sultados obtenidos. Estos criterios permitieron 
garantizar la fiabilidad y relevancia de la infor-
mación incluida en la revisión.

III. RESULTADOS

Los diversos estudios compilados ofrecen 
una visión integral sobre la colaboración y la 
participación familiar en el ámbito educativo, 
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revelando su impacto significativo en el desa-
rrollo académico y personal de los estudiantes. 
En primer lugar, la colaboración entre padres 
y profesores se identifica como un pilar funda-
mental para el respaldo psicoeducativo, como lo 
subrayan los estudios de Zaytoon (2020) y Hall & 
Wurf (2018). Estrategias fundamentales, como 
la accesibilidad, la comunicación efectiva y el 
fomento de la participación de las familias, son 
resaltadas por Gomariz et al. (2017) para forta-
lecer la integración de estas dentro del entorno 
educativo.

Sin embargo, se evidencian retos y desa-
fíos. Si bien Ceballos & Saiz (2019) reconocen la 
valoración alta de la participación familiar, resal-
tan la carencia de la figura del tutor en el diseño 
curricular, planteando la necesidad de prácticas 
innovadoras para mejorar la colaboración. Bel-
monte et al. (2020) advierten sobre extremos 
en la participación, subrayando cómo estas si-
tuaciones pueden impactar negativamente en el 
desarrollo individual y del aula. A su vez, Guzón-
Nestar & González-Alonso (2019) identifican 
desafíos durante periodos de crisis educativa y 
proponen estrategias para superarlos.

La identificación de obstáculos y la búsque-
da de soluciones resuenan en varios estudios. 
Egido (2020) resalta discrepancias y obstáculos 
entre centros educativos y familias, enfatizando 
la necesidad de establecer vínculos efectivos 
para una colaboración fructífera. Por otro lado, 
Maquera-Maquera et al. (2021) destacan la im-
portancia de la cooperación familiar en el de-
sarrollo infantil, subrayando la influencia de las 
actitudes de padres y docentes.

La relación entre participación familiar y 
rendimiento educativo es clave, tal como resal-
tan Mena & Gutierrez (2021) y Mendoza-Santa-
na & Cárdenas-Sacoto (2022), enfocándose en 
la esencialidad de la familia como comunidad 
educativa y la necesidad de una responsabilidad 
compartida entre la escuela y la familia para el 
éxito académico. Además, se proponen estrate-
gias innovadoras para mejorar la colaboración. 
Ortiz de Morales (2022) sugiere la implemen-
tación de estrategias lúdicas, mientras Vielma 
(2020) destaca el fortalecimiento de la colabo-
ración entre familia, escuela y comunidad, re-
saltando el papel del docente como agente de 
cambio.

Con respecto a los estudios más enfocados 
en estrategias y conclusiones clave, como Gub-
bins, Urrutia & Cárcamo (2023), Padilla & Ma-
dueño (2022), y Rodrigo M., Martínez-González, 
& Rodriguez-Ruiz (2018), ofrecen miradas es-
pecíficas sobre la relevancia de la participación 

familiar post pandémica, estrategias docentes 
esenciales y la influencia de la relación entre 
centros escolares y familias en la actitud de los 
adolescentes hacia la autoridad institucional.

Carmona, García, Maiquez y Rodrigo 
(2019) llevaron a cabo un análisis exhaustivo 
centrado en la inclusión educativa de alumnos 
pertenecientes a la etnia gitana/roma, centrán-
dose en la interacción entre la familia y la es-
cuela. Mediante una revisión sistemática, iden-
tificaron y analizaron 12 estudios que pusieron 
de relieve la diversidad de modelos familiares 
y su influencia determinante en el proceso de 
inclusión educativa. En sus hallazgos, resaltaron 
la necesidad de investigaciones detalladas que 
aborden aspectos como la aculturación, las me-
tas educativas y la resiliencia familiar, además 
de promover modelos escolares que fomenten 
la colaboración entre ambas instituciones para 
lograr una inclusión educativa efectiva.

Los autores Santos, Lorenzo y Priegue 
(2019) analizan el programa socioeducativo 
ECOFASE, enfocado en mejorar la participación 
familiar y la implicación educativa de padres en 
siete centros de educación secundaria en Gali-
cia, con la colaboración de 97 familias. Los resul-
tados confirman la efectividad general del pro-
grama al satisfacer las expectativas familiares: 
fortalece las prácticas de implicación educativa 
en el hogar, como el apoyo en el estudio, y tie-
ne un impacto significativo en la relación de los 
padres con el centro escolar y el profesor tutor.

El trabajo de Rodríguez, Vicuña y Zapata 
(2021) enfoca la relación familia-escuela para 
potenciar la educación afectivo-sexual, identifi-
cando 61 documentos (1991-2020) y resaltando 
cuatro categorías temáticas. Herrera & Espinoza 
(2020) abordan la influencia de la relación fami-
lia-escuela en el rendimiento escolar, subrayan-
do la importancia del ambiente familiar propicio 
y las buenas relaciones familia-escuela para me-
jorar el rendimiento académico. Madrid, Sara-
costti, Reininger y Hernández (2019) examinan 
las nociones de colaboración en centros chile-
nos, señalando percepciones desequilibradas 
sobre la colaboración familia-escuela. 

Bartau, Azpillaga y Aierbe (2019) identifi-
can prácticas de colaboración en centros de Se-
cundaria, evidenciando diferencias en prácticas 
entre contextos favorecidos y desfavorecidos, 
resaltando la importancia de adaptar la colabo-
ración a las necesidades contextuales y forma-
tivas. Además, resaltan la capacitación docente 
para comprender la diversidad familiar y mejo-
rar la comunicación. Campos (2020) destaca el 
rol esencial de la familia como agente educa-
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tivo y promotor de una colaboración continua 
con los centros educativos para detectar ne-
cesidades educativas singulares. Por otro lado, 
el estudio de Escalante (2020) muestra que la 
colaboración entre padres y docentes impacta 
positivamente en el rendimiento académico de 
los estudiantes de telesecundarias.

En resumen, estos estudios convergen en 
destacar el positivo impacto de una participa-
ción familiar efectiva en el desarrollo integral y 
rendimiento académico de los estudiantes, en-
fatizando la necesidad de estrategias colabora-
tivas y una involucración activa entre la escuela 
y la familia para un óptimo desarrollo educativo.

IV. DISCUSIÓN

La sección de discusión es fundamental 
para analizar, interpretar y contextualizar los ha-
llazgos obtenidos en los estudios presentados. 
Aquí se pueden establecer conexiones entre los 
resultados y teorías previas, explorar implicacio-
nes prácticas y ofrecer perspectivas futuras. 

En primer lugar, es crucial resaltar que los 
estudios revisados apuntan a la importancia crí-
tica de una colaboración activa entre la familia y 
la escuela en el rendimiento educativo y desa-
rrollo integral de los estudiantes. Esta colabora-
ción efectiva parece ser un factor clave que pue-
de potenciar el éxito académico. La presencia 
de canales de comunicación claros, estrategias 
colaborativas y una participación continua de 
los padres en las actividades escolares emergen 
como elementos esenciales para el progreso es-
tudiantil.

Asimismo, los resultados revelan diferen-
cias significativas en la manera en que las institu-
ciones educativas y las familias interactúan. Los 
centros escolares más efectivos en términos de 
colaboración familia-escuela muestran una co-
municación positiva con los padres y fomentan 
la participación activa de estos en el aprendiza-
je en el hogar, lo cual se relaciona directamente 
con un rendimiento académico más satisfacto-
rio. Por otro lado, las dificultades y los obstá-
culos surgidos en los contextos desfavorecidos 
subrayan la necesidad de adaptar las estrategias 
de colaboración a las necesidades específicas de 
cada entorno educativo.

El análisis de estos trabajos también pone 
de manifiesto la relevancia de la formación do-
cente para comprender la diversidad familiar y 
mejorar la comunicación con las familias. La ca-
pacitación en habilidades de mediación, gestión 
de conflictos y comprensión de las diferencias 

culturales y sociales puede resultar fundamen-
tal para fortalecer la relación entre la escuela 
y las familias, especialmente en entornos más 
complejos o con diversidad multicultural.

Por último, estos estudios sugieren la ne-
cesidad de una aproximación integral y holística 
en la colaboración familia-escuela, que vaya más 
allá de meras estrategias comunicativas para in-
volucrar activamente a las familias en la toma de 
decisiones, así como en actividades que fomen-
ten un ambiente educativo enriquecedor. Esta 
colaboración bidireccional no solo tiene impac-
to en el rendimiento académico, sino también 
en el bienestar general y desarrollo socioemo-
cional de los estudiantes.

En consecuencia, los resultados obtenidos 
subrayan la relevancia de una colaboración ac-
tiva y efectiva entre la familia y la escuela para 
promover un entorno educativo óptimo y mejo-
rar el rendimiento académico de los estudiantes. 
La implementación de estrategias inclusivas, la 
comprensión de la diversidad cultural y la pro-
moción de una comunicación abierta y bidirec-
cional se presentan como pilares fundamentales 
para fortalecer esta colaboración y maximizar su 
impacto en el proceso educativo.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones extraídas de los diversos 
estudios presentados sobre la colaboración en-
tre la familia y la escuela en el ámbito educativo 
revelan aspectos fundamentales que pueden 
impactar significativamente en el rendimiento 
académico y en el desarrollo integral de los es-
tudiantes.

En primer lugar, se destaca el papel cru-
cial de una colaboración activa y efectiva entre 
la familia y la escuela para el éxito educativo. 
La comunicación clara, los canales abiertos y la 
participación continua de los padres en las acti-
vidades escolares se erigen como factores esen-
ciales que influyen directamente en el rendi-
miento estudiantil. Los resultados muestran que 
aquellos centros escolares que fomentan una 
participación más activa de las familias tienden 
a tener un impacto positivo en el desempeño 
académico de los alumnos.

Sin embargo, se observa una disparidad 
entre los diferentes contextos educativos. Los 
centros escolares con mayores recursos o en en-
tornos socioeconómicos más favorables mues-
tran una colaboración más efectiva y estrategias 
más claras para involucrar a las familias en com-
paración con aquellas instituciones ubicadas en 
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contextos desfavorecidos. Estas diferencias en-
fatizan la necesidad de adaptar las estrategias 
de colaboración a las realidades específicas de 
cada entorno educativo y familiar, reconociendo 
la diversidad cultural, socioeconómica y emo-
cional presente en la comunidad escolar.

Otro aspecto crucial identificado es la 
importancia de la formación docente en la 
comprensión de la diversidad familiar y en el 
establecimiento de canales de comunicación 
efectivos con las familias. Los profesionales de 
la educación deben estar capacitados para me-
diar conflictos, comprender diferentes modelos 
familiares y culturales, y promover una relación 
positiva y colaborativa con los padres.

Además, estos estudios resaltan la necesi-
dad de una colaboración que vaya más allá de 
la comunicación superficial entre las partes. La 
participación activa de las familias en la toma de 
decisiones, el diseño de estrategias educativas 
y el apoyo directo en el aprendizaje en el hogar 
emergen como aspectos cruciales que pueden 
fortalecer aún más la colaboración familia-es-
cuela.

En resumen, las conclusiones revelan que 
una colaboración eficaz entre la familia y la es-
cuela es un componente esencial para el éxito 
educativo de los estudiantes. Esta colaboración 
bidireccional, inclusiva y adaptada a las necesi-
dades específicas de cada comunidad educativa 
puede ser un factor determinante en el rendi-
miento académico y en el bienestar general de 
los alumnos. La promoción de estrategias que 
fomenten esta relación y la capacitación docen-
te para comprender y trabajar con la diversidad 
familiar son aspectos cruciales para avanzar ha-
cia una educación más equitativa y de calidad.
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO UNIVER-
SITARIO: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
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Universidad Popular del Cesar Valledupar, Cesar (Colombia) 

RESUMEN

La Transferencia del Conocimiento (TC) es el proceso de la Gestión de Conocimiento (GC) que 
permite su fin último: el uso de los conocimientos creados por las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en la solución de las problemáticas de la comunidad en la cual está inmersa. Es 
así como se realiza una revisión bibliográfica para entender como es el estado actual de la TC 
en el ámbito universitario para contextualizar la problemática de cómo las IES de la región 
Caribe Colombiana a pesar de los esfuerzos en cumplir con la función de proyección social y 
extensión no logran aún realizar un impacto suficiente en las comunidades. Este artículo se 
realizó a partir de la revisión documental analítica de varios autores destacándose Sánchez, 
et. al, 2023, los cuales indagan como la transferencia del conocimiento tiene impacto en los 
currículos universitarios, encontrando dificultades para esta dado que no hay rigurosidad en 
los procesos de enseñanza. Por otra parte; Mato (2021) comentan como la transferencia es 
una función esencial de la universidad que aún queda relegada al contexto económico empre-
sarial con poca participación hacia el cubrimiento de problemáticas sociales desde enfoques 
diferenciales. El texto inicia con una introducción que comenta la pertinencia de esta revisión 
y el contexto donde se realiza, posteriormente se describen algunos conceptos como Transfe-
rencia de Conocimiento, Investigación y Proyección Social, describiendo algunos elementos 
claves para el desarrollo de la TC y analizando el desarrollo de la misma en las universidades. 
Finalmente, se describen algunos indicadores en salud de la región Caribe Colombiana, que 
evidencian la situación actual de los territorios donde hay presencia de IES con programas 
académicos que por su formación pueden impactar dichas situaciones, caso programas aca-
démicos de Fisioterapia, para finalmente realizar algunas reflexiones finales.

KNOWLEDGE TRANSFER IN THE UNIVERSITY FIELD: A LITERA-
TURE REVIEW.

ABSTRACT

Knowledge Transfer (TC) is the Knowledge Management (KM) process that allows its ultimate 
goal: the use of knowledge created by Higher Education Institutions (HEIs) in solving com-
munity problems in the which one is immersed This is how a bibliographical review is carried 
out to understand the current state of TC in the university environment to contextualize the 
problem of how the HEIs of the Colombian Caribbean region despite the efforts to fulfill the 
function of social projection and extension They are not yet able to make a sufficient impact 
in the communities. This article was made from the analytical documentary review of several 
authors, highlighting Sánchez, et. al, 2023, which investigate how the transfer of knowled-
ge has an impact on university curricula, finding difficulties for this since there is no rigor in 
the teaching processes. Besides; Mato (2021) comment on how the transfer is an essential 
function of the university that is still relegated to the business economic context with little 
participation towards the coverage of social problems from differential approaches. The text 
begins with an introduction that comments on the relevance of this review and the context 
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I. INTRODUCCIÓN

La Gestión de Conocimiento (GC) 
se concibe actualmente como un ele-
mento clave en el desarrollo de las so-
ciedades modernas. Cuadrado (2020, 
p.96) reconoce la GC como un proceso 
social, continuo y dinámico que permi-
te la coherencia de la estructura orga-
nizacional con las acciones que reali-
zan los miembros de la universidad, es 
así, como la Transferencia del Conoci-
miento (TC) es uno de los procesos de 
la GC que permite consolidar su obje-
tivo primordial, que la información y el 

conocimiento creado sea apropiado 
por las organizaciones y comunidades 
de tal forma que les permita avanzar 
en la solución a las problemáticas de 
su contexto. Las universidades son el 
motor principal para el desarrollo de 
conocimiento, requieren de una ges-
tión específica que permita no solo la 
creación del mismo, sino que apun-
te a la solución de las problemáticas 
del entorno, sin embargo, en el sec-
tor educativo la GC es incipiente en 
su aplicación (Mazhar y Saeed, 2018, 
p.92). 

Así la transferencia de conoci-
miento en las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES), ha sido un tema 

RÉSUMÉ

Le transfert de connaissances (TC) est le processus de gestion des connaissances (KM) qui 
permet son objectif ultime: l’utilisation des connaissances créées par les établissements 
d’enseignement supérieur (EES) pour résoudre les problèmes de la communauté dans laquelle 
on est immergé. C’est ainsi qu’une revue bibliographique est réalisée pour comprendre l’état 
actuel de la TC dans le milieu universitaire afin de contextualiser le problème de la façon dont 
les EES de la région des Caraïbes colombiennes malgré les efforts pour remplir la fonction de 
projection sociale et d’extension Ils ne sont pas encore en mesure avoir un impact suffisant 
dans les communautés. Cet article a été réalisé à partir de la revue documentaire analyti-
que de plusieurs auteurs, mettant en évidence Sanchez, et. al, 2023, qui étudient comment 
le transfert de connaissances a un impact sur les programmes universitaires, trouvant des 
difficultés pour cela car il n’y a pas de rigueur dans les processus d’enseignement. D’autre part 
; Mato (2021) commente à quel point le transfert est une fonction essentielle de l’université 
qui est encore reléguée au contexte économique des entreprises avec peu de participation à la 
couverture des problèmes sociaux à partir d’approches différentielles. Le texte commence par 
une introduction qui commente la pertinence de cet examen et le contexte dans lequel il est 
réalisé, puis certains concepts tels que le transfert de connaissances, la recherche et la projec-
tion sociale sont décrits, décrivant certains éléments clés pour le développement de la CT et 
analysant le développement de la même chose dans les universités. Enfin, certains indicateurs 
de santé de la région des Caraïbes colombiennes sont décrits, qui montrent la situation actue-
lle des territoires où il y a une présence d’EES avec des programmes académiques qui, en rai-
son de leur formation, peuvent avoir un impact sur ces situations, dans le cas des programmes 
académiques de physiothérapie, pour enfin faire quelques réflexions.

LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE UNI-
VERSITAIRE : UNE REVUE DE LA LITTÉRATURE.

Mot clefes:
gestion des connais-

sances, transfert 
des connaissances, 

universités.

Eliana Sofía Monroy Muñoz
Transferencia de conocimiento en el ámbito universitario: una revisión bibliográfica.

in which it is carried out, later some concepts such as Knowledge Transfer, Research and So-
cial Projection are described, describing some key elements for the development of TC and 
analyzing the development of the same in universities. Finally, some health indicators of the 
Colombian Caribbean region are described, which show the current situation of the territories 
where there is a presence of HEIs with academic programs that, due to their training, can im-
pact these situations, in the case of Physiotherapy academic programs, to finally make some 
reflections.
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cuestionado por varios autores quienes develan 
que a pesar de que en el discurso oral y escrito 
que fundamenta el quehacer de las universida-
des desde sus funciones misionales se hace én-
fasis en la necesidad de transferir conocimiento, 
sin embargo, las IES aún no realizan un impacto 
suficiente en el contexto en el que se desarro-
llan. García (2020, p.162) comenta que trans-
ferir conocimiento no es sencillo en educación 
dada la dificultad de argumentar el impacto so-
cial o valor a las prácticas educativas eficientes, 
más cuando se trata de problemáticas de comu-
nidades locales, lo cual ha dejado de lado la vin-
culación del conocimiento generado por las IES 
y el bienestar ciudadano.

Lo anterior, motiva una reflexión importan-
te en el sentido de comprender la función de la 
GC y en especial, la TC en el ambiente univer-
sitario, dado que paulatinamente la universidad 
se ha quedado anquilosada en la transmisión 
de conocimientos (que probablemente no son 
suficientes para entender las dinámicas locales) 
y no ha impactado realmente a las sociedades 
y comunidades, perdiendo su protagonismo. Al 
respecto, Mato (2022, p.12) propone que las 
funciones de la universidad también son: la difu-
sión, la valorización y la transferencia del conoci-
miento al servicio de la ciudadanía, de la cultura, 
de la calidad de vida y del desarrollo económico, 
premisa que comparte Touriñán (2019, p.20) 
cuando afirma que el lugar de la transferencia 
del conocimiento, en relación con la educación, 
no ha sido bien estudiado y tampoco bien ges-
tionado. Este artículo de revisión pretende des-
cribir desde la literatura científica un panorama 
general de cómo se está analizando la transfe-
rencia del conocimiento en el ámbito educativo, 
específicamente en las Instituciones de Educa-
ción Superior, en relación a las funciones misio-
nales:  investigación científica, extensión y pro-
yección social. 

Esta revisión hace parte de un proceso de 
investigación doctoral denominado: “Constructo 
Teórico Integrativo basado en la Gestión del Co-
nocimiento desde las Producciones Científicas 
en Educación Universitaria”, el cual se proyecta 
desarrollar en una IES pública de la región Cari-
be Colombiana, ofreciendo una razón más para 
realizar esta revisión, dado que este territorio 
es una de las regiones con mayores problemáti-
cas sociales y económicas donde se evidencian 
claramente los problemas de desigualdad en el 
país, lo que probablemente puede demostrar 
que las IES de la región aún no han impactado 
suficientemente los problemas de estas comu-
nidades. La Transferencia de Conocimiento es 

un proceso de conocimiento fundamental para 
el cumplimiento misional de las IES (Urrego, et 
al.,2021).

Así mismo, es pertinente esta revisión dado 
que en el país actualmente se realizan esfuerzos 
desde el estado, en proponer estrategias para el 
desarrollo de la transferencia del conocimiento, 
un ejemplo, la Política Pública de Apropiación 
Social del Conocimiento, elemento clave del que 
se espera pueda conducir a la consolidación de 
relaciones más sólidas entre las IES y la sociedad 
en general. Para el desarrollo de este artículo se 
utilizó la revisión documental desde un enfoque 
analítico de los referentes bibliográficos actua-
les en relación a las categorías Transferencia de 
Conocimiento y Universidades.

II. CONTEXTO TEMÁTICO Y ABORDAJE TEÓRI-
CO.

La Transferencia de conocimiento (TC)

Para iniciar el análisis de cómo la TC se vin-
cula en el ámbito universitario se indagan algu-
nas definiciones como la de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (UAB) citada por Touriñán 
(2019, p.24), siendo el conjunto de actividades 
dirigidas a la difusión de conocimientos, expe-
riencias y habilidades con el fin de facilitar el uso, 
la aplicación y la explotación del conocimiento y 
las capacidades en I+D de la universidad fuera 
del ámbito académico, ya sea por otras institu-
ciones de I+D, el sector productivo o la sociedad 
en general; esta definición aunque abarca los 
actores de modelos como la cuádruple hélice, 
aún conserva un objetivo netamente económico 
y productivo, dejando a la sombra los problemas 
sociales con un enfoque diferencial, ecológico y 
ambiental, sin los cuales no tendría sentido la 
GC, dado que no se ajusta a las necesidades 
propias de las poblaciones, generando un pro-
ceso que no pone de manifiesto la intención fi-
nal del mejoramiento de las condiciones propias 
de cada territorio. Lo anterior se refuerza con lo 
que enuncia García (2020), “la transferencia de 
conocimiento deriva de la aplicación del conoci-
miento científico al tejido productivo… en este 
sentido, lo que caracteriza la transferencia de 
conocimiento es que hay una incorporación del 
mismo a una cadena de valor… “(p.162)

Por su parte, Cuadrado (2020) comenta 
que la transferencia de conocimiento es un “pro-
ceso interdependiente y vinculante en su propia 
especificidad funcional, considerado como sos-
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tén del desarrollo de las funciones ejecutadas 
por los integrantes de la universidad que apoya 
a los procesos de creación, aplicación y uso del 
conocimiento”. (p.204)

Entonces se denota un panorama donde la 
definición de que es la Transferencia de Cono-
cimiento es aún incompleta o imprecisa, dado 
que solo se traduce a la incorporación del cono-
cimiento a una cadena de valor para que genere 
un retorno económico. Sin embargo, esta posi-
ble confusión se dilucida cuando la Conferen-
cia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE, 2018) propone que en el entorno de la 
Transferencia de Conocimiento confluyen facto-
res que podrían nominar a una “cuarta misión de 
la universidad”, la cual se centraría en el impacto 
y alcance de los resultados que la investigación 
en las IES genera en la sociedad (p.17). Para ma-
terializar esta idea proponen los elementos que 
están vinculados con la TC que se derivan del 
modelo de Bozeman: (1) el objeto a transferir, 
(2) canales que propician la transferencia, (3) los 
mercados, (4) el entorno político -legal, (5) pro-
ductores de conocimiento y (6) los usuarios y 
beneficiarios del conocimiento (p.26). Propues-
ta que deja en un nivel tangencial a los “usuarios 
y beneficiarios” del conocimiento desconocien-
do el objetivo de la universidad, el impacto a las 
problemáticas de la sociedad, donde pareciera 
que los impactos sociales no fueran una parte 
vertebral del asunto, cuestión que hace que es-
tas sigan distantes a la vinculación real y perma-
nente de sus comunidades, y al contrario para 
lo que se ha concebido la universidad, siga al 
servicio de modelos económicos que perpetúan 
las desigualdades sociales, lo cual desvirtúa la 
intención del para que o para quienes “producir 
conocimiento”.

Zenteno y Soto (2023) resaltan que:

en la práctica, la transferencia del 
conocimiento se traduce en un des-
medro del esfuerzo gubernamental 
y privado por favorecer estrategias 
de fomento de la cooperación y la 
transferencia de conocimiento en 
estas áreas, priorizando los esfuer-
zos hacia el sector industrial, para lo 
cual es trascendental que se amplíe 
el concepto de transferencia más 
allá del sector productivo industrial 
(p.3).

La investigación científica y la proyección so-
cial en las IES y su relación con la transferencia 
del conocimiento

La Transferencia de conocimiento se ha 
entendido como la base de la tercera función 
de las IES relacionada con la proyección social y 
extensión, trata del diseño de diferentes estra-
tegias y procedimientos para medir el impacto 
sobre la generación, uso, aplicación y explota-
ción del conocimiento con la sociedad; es la fun-
ción que hace entrega  los resultados de las in-
vestigaciones a las comunidades posibilitando la 
interacción de ellas en diversos escenarios, este 
conocimiento se vincula a la industria, la comer-
cialización y la creación de spin -offs (Sánchez, 
G., Yañez, A. y Sánchez, M., 2023, p. 9). 

Es así como la TC es una de las herramien-
tas que la universidad tiene a la mano para llevar 
a cabo procesos de desarrollo e innovación para 
el cumplimiento de sus funciones, dado que la 
TC permea las funciones de la docencia y la in-
vestigación, sin embargo, al ser un tema que se 
está explorando existen vacíos que son suscep-
tibles de analizar; como el alcance de la función 
de la proyección social en las universidades, el 
cual debe replantearse, ya que la universidad no 
puede seguir siendo un eslabón del aparato pro-
ductivo de la sociedad donde está inmersa sin 
conocer las necesidades sociales reales desde 
un enfoque diferencial, entonces la proyección 
social no puede seguir siendo una “alternativa” 
para las funciones misionales, debe ser la labor 
primordial a través de la producción de conoci-
miento y la docencia en contexto.

La TC en el ámbito universitario es un área 
de exploración aún, donde el conocimiento se 
incorpora a una cadena de valor con la posibi-
lidad de mostrar algún retorno beneficioso en 
términos económicos, sociales y aún culturales; 
algunos elementos claves para la TC, son entre 
otros: cumplir con el aporte a la solución de pro-
blemas del entorno, hacer una evaluación de 
que conocimiento es susceptible de transferir, 
lo que implica innovación a través de acciones 
concretas que permitan aprendizajes en forma 
bidireccional (Santos, 2021, p.7-8). Es así como, 
al ser la TC un área poco explorada aún permite 
reflexionar y reorganizar cómo las IES adoptan 
sus acciones hacia el entorno inmediato tenien-
do claro que no es una parte externa a la socie-
dad, sino un elemento más que se debe engra-
nar de forma simbiótica a la misma. 

Por otro lado, los conceptos de la investi-
gación científica y la proyección social son claves 
para el desarrollo de la TC en las IES del país, 
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dado que es necesario articular de forma tangi-
ble estas funciones, al respecto el Ministerio de 
Educación Nacional (2007), define el concepto 
de investigación para la educación superior, así:

función sustantiva de la universidad 
que se refiere al proceso de búsque-
da y generación de conocimiento, 
mediante una actividad intelectual 
compleja caracterizada por la crea-
tividad del acto, la innovación de 
ideas, los métodos rigurosos utiliza-
dos, y la validación y juicio crítico de 
pares. La investigación es un proce-
so social que surge en grupos cerca-
nos, consolidados o en proceso de 
formación, y se refina en el diálogo 
y debate con grupos más amplios 
de la comunidad científica interna-
cional (p.16).

Para el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA,1998) existen dos tipos de investigación en 
las IES: 

la investigación formativa alude a la 
dinámica de la relación con el cono-
cimiento que debe existir en todos 
los procesos académicos. Por otra 
parte, la investigación en sentido 
estricto se refiere a la producción 
de conocimiento significativo en el 
contexto de un paradigma; cono-
cimiento cuya originalidad y legiti-
midad puede ser reconocida por la 
correspondiente comunidad acadé-
mica (p.51). 

A diferencia de las funciones de Docencia 
e Investigación, la función Proyección Social/Ex-
tensión se encuentra definida en la Ley 30 (1992) 
en el artículo 120, así: la extensión comprende 
los programas de educación permanente, cur-
sos, seminarios y demás programas destinados 
a la difusión de los conocimientos, al intercam-
bio de experiencias, así como a las actividades 
de servicio tendiente a procurar el bienestar 
general de la comunidad y la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad. (p.50)

El Ministerio de Educación Nacional (2016) 
la define como: la función sustantiva de la uni-
versidad que tiene como propósito el desarrollo 
de los procesos continuos de interacción e in-
tegración con los agentes sociales y comunita-
rios, en orden a aportar en la solución de sus 
principales problemas, a participar en la formu-

lación y construcción de políticas públicas y a 
contribuir en la transformación de la sociedad 
en una perspectiva de democratización y equi-
dad social, regional, política y cultural.  Para ello 
propende por el fortalecimiento de la comuni-
dad universitaria con el medio social, por la for-
mación y capacitación de la comunidad, por el 
intercambio de experiencias y saberes, por la 
asesoría y la transferencia de conocimientos y 
por la promoción, la divulgación, la circulación 
y la comunicación del conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y humanístico en la socie-
dad. (p. 11)

Blanco (2016) asume el término “Proyec-
ción Social/Extensión”, concebido como la rela-
ción permanente que la universidad establece 
con la comunidad o medio externo para articu-
larse con ella; por medio de la investigación y 
la docencia, influye en los procesos de transfor-
mación social y en las realidades de su propio 
desarrollo; plantean, que la extensión universi-
taria comprende todo el conjunto de activida-
des conducentes a identificar los problemas y 
demandas de la sociedad y su medio, coordinar 
las correspondientes acciones de transferencia 
y reorientar y recrear actividades de docencia e 
investigación a partir de la interacción con ese 
contexto, es una actividad decididamente bi-di-
reccional, en la que un diálogo permanente en-
tre el sujeto emisor (la universidad) y el receptor 
(la sociedad en sus diversas instancias) implica 
el enriquecimiento y la gratificación de ambos 
(p.84).

La anterior definición aporta componentes 
clave para el desarrollo de la Proyección Social 
en las IES, sin embargo, el identificar a IES como 
“emisores” y a la sociedad como “receptores”, 
resulta problemático para el desarrollo de los 
procesos de transferencia de conocimiento (TC), 
dado que se asume a las comunidades como 
agente pasivo en el proceso y a las IES como úni-
co creador de conocimiento válido, es así, que 
para realizar procesos de TC se hace necesario 
cambiar el lugar desde donde se autodetermi-
nan las IES respecto a la creación, adquisición y 
apropiación social del conocimiento; dado que 
las IES son un actor más de la comunidad donde 
están inmersas y sus integrantes (estudiantes, 
docentes y administrativos) experimentan tam-
bién las problemáticas de las comunidades a las 
que pertenecen.

Entonces según las definiciones dadas, se 
revelan procesos de la TC que se relaciona con 
la investigación y proyección social en las IES, 
uno de ellos es el relacionado con la medición 
del impacto de las acciones de TC, lo cual de-
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terminará la evidencia respecto al logro de di-
chos procesos, permitiendo un monitoreo a 
la eficiencia de dichas acciones. Según García 
(2020), para determinar el éxito de los procesos 
de transmisión de conocimiento (incluyendo la 
transferencia tecnológica y de conocimiento) se 
tiene que analizar el impacto cuantificable, eco-
nómico y cívico que surge de la relación entre 
los distintos agentes beneficiarios o receptores 
del conocimiento generado en el seno de las 
universidades. (p. 163)

Al respecto Blanco (2016) comenta: una 
evaluación de impacto permite registrar y ana-
lizar consecuencias, tanto positivas como nega-
tivas, identificando los actores involucrados y su 
influencia en los resultados, evaluar el contexto 
en el que se desarrolla la experiencia e informar 
de manera precisa y objetiva para la toma de 
decisiones con el fin de reforzar o desestimar 
dicha experiencia en un futuro. Una evaluación 
de impacto puede convertirse, por tanto, en una 
herramienta importante que permita determi-
nar la conveniencia y eficacia de los modelos de 
evaluación institucional. (p.91)

Otro elemento clave dentro de los proce-
sos de TC en las IES, son los mecanismos de co-
municación que se establezcan para la ejecución 
de las acciones propias a la TC. Antonio Bernal 
Guerrero, citado en García (2020) señala que la 
comunicación que alimenta esas relaciones en-
tre agentes no sólo es bidireccional, sino mul-
tidireccional. Esto es, las demandas de transfe-
rencia pueden originarse en diferentes esferas o 
ámbitos que, a su vez, se encuentran en entor-
nos de interacción con otras esferas o ámbitos. 
En este sentido, Bernal Guerrero resalta la com-
plejidad de la dinámica de la transferencia que 
puede consistir en el uso, aplicación y explota-
ción de conocimiento existente en determina-
dos círculos académicos o fuera de los mismos. 
(p. 162) Es así, como las IES deberán disponer 
de mecanismos de comunicación versátiles tan-
to al interior de la institución como al exterior 
de la misma, para asegurar un flujo de informa-
ción suficiente para el logro de los procesos de 
TC. “La transferencia es aprehensible siempre y 
cuando haya comunicabilidad, discusión y crea-
ción.” (Urrego, 2021, p.10)

Por otra parte, la TC no sólo se refiere a la 
transferencia de conocimiento en una sola vía, 
actualmente se reconoce que las IES renuevan 
sus conocimientos no solo en la creación misma 
de conocimiento, sino en la relación dinámica 
con las comunidades, lo que convierte a la IES 
en aprendiz y tutor al tiempo, siendo una carac-
terística clave en la TC en países como Colombia 

donde la diversidad étnica es muy nutrida y en 
lo relacionado a la salud, los saberes ancestrales 
y tradicionales por décadas y milenios han gene-
rado solución a comunidades donde el acceso a 
la salud como un derecho es vulnerado. 

García (2020) comenta que la auténtica 
transferencia de conocimiento en el campo de 
la educación, holísticamente considerada, no ha 
de ser solo un instrumento al servicio del de-
sarrollo económico, cultural o social, sino una 
oportunidad para el desarrollo de las personas 
en sí mismas y de las comunidades que consti-
tuyen. (p.163) Urrego (2021) define al respecto: 
la investigación ha alcanzado a incubarse en la 
realidad institucional de las IES y, desde luego, 
la base para la apropiación del conocimiento es 
la investigación, a partir de la organización in-
tencionada de métodos y saberes, cuyo fin es la 
conformación de una red sociotécnica de exper-
tos en ciencia y tecnología y grupos sociales que 
posibilite un conocimiento del cual se empode-
re la sociedad civil (p.15).

Por su parte, la CEPAL (2018) reflexiona 
sobre el papel de las políticas públicas en el 
momento actual, destacando que es clave que 
dichas políticas respondan a las necesidades so-
ciales con el propósito central de disminuir las 
brechas que actualmente se evidencian. Es por 
ello que la TC se convierte en un elemento fun-
damental en estos propósitos, donde las IES son 
las protagonistas en la operativización y alcance 
de esta fase de la GC.

Castillo y Acosta (2016) nos muestra una 
experiencia concreta de una IES privada en el 
país cuando comenta que: “la universidad eligió 
la opción de pasar de ser una Universidad que 
enseña a pasar a ser una universidad que apren-
de porque investiga”. En este sentido ha orien-
tado su acción en el marco de una política que 
busca estimular un ejercicio investigativo que 
responde a necesidades reales de las comunida-
des y a preguntas que resuelven problemas que 
ayudan en los procesos de desarrollo del país. 
(p.203) A pesar de dicha intención, los autores 
manifiestan que al hacer una autoevaluación al 
respecto encontraron que, en relación con la 
propuesta de investigaciones socialmente útiles, 
la compresión de lo socialmente útil se concen-
tra exageradamente en la investigación teórica y 
el pensamiento, descuidando su aplicación en la 
praxis social y de las comunidades (p. 186).

La especificidad es una de las caracte-
rísticas que para la TC se hace presente en los 
análisis en relación a las IES, Touñirán (2019) 
señala que, la realidad de los hechos es que la 
fluencia del conocimiento entre la academia y 
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la industria varía de acuerdo a la disciplina y que 
la transferencia de formación, de resultados de 
investigación y de tecnologías no es igual, en 
cualquier caso, ni requiere siempre la misma es-
pecialización. (p.26)

Lagos y Paravic (2015) definen que, desde 
la perspectiva de la atención sanitaria, específi-
camente desde el enfoque de los cuidados pro-
porcionados, la transferencia y utilización del 
conocimiento es trascendental para asegurar 
una mejor calidad de la atención a las personas, 
familias y comunidades que se encuentran in-
mersas en una sociedad que demanda de pro-
fesionales, capaces de replantear la forma en la 
cual se otorgan los cuidados de salud. (p.130) 
Estos autores proponen a la TC como guía para 
el desarrollo de la mejor evidencia científica, 
elemento clave en los procesos de impacto de 
la investigación en las áreas de la salud, donde 
se incluye por supuesto la Fisioterapia. Santillán 
citado por Lagos y Paravic (2016), refiere que: 

generar evidencia sin transferirla tan 
solo nos puede meter en un círculo 
de frustración a medio y largo plazo, 
estamos emplazados a resolver este 
bucle y para ello comenzamos a te-
ner instrumentos que nos permiten 
el diagnóstico y disponemos de mo-
delos que guíen nuestras actuacio-
nes para mejorar nuestra eficacia, 
no perdamos nunca de vista que sin 
una transferencia garantizada del 
mejor conocimiento disponible no 
hay evidencia (p.130).

Otro aspecto relevante que deriva en el 
contexto de las IES, son las capacidades de los 
docentes y demás miembros que están involu-
crados en los procesos de TC. Touñirán (2019) al 
respecto, nos sitúa en la simbiosis natural entre 
la educación y la TC: la transferencia es algo in-
herente a la educación, no solo la transmisión 
y la difusión. (p.20) En la transferencia de co-
nocimiento lo que prima es la finalidad y el uso 
que se espera que se haga con lo transferido…
No puede ser planteada la transferencia como 
una actividad inespecífica, en cualquier caso, ni 
como una función ordinaria más del profesor, 
si no se desarrolla antes la competencia para 
gestionar el proceso de Transferencia de Cono-
cimiento. (p.25)

Un último punto clave considerado por los 
autores es la relación de la TC con las políticas 
institucionales de cada una de las IES las cuales 
deberán ir en concordancia a la reglamentación 

definida a nivel nacional. Al respecto Colombia 
genera dos lineamientos importantes: 

La Política Nacional de Apropiación Social 
del Conocimiento de 2020, la cual tiene por ob-
jetivo generar condiciones para el uso, inclusión 
e intercambio de saberes y conocimientos en 
ciencia, tecnología e innovación (CTeI) para la 
democratización de la ciencia y la construcción 
de una sociedad basada en el conocimiento. Se 
definen cinco principios sobre los cuales se es-
tructura e implementa la Apropiación Social del 
Conocimiento: reconocimiento de un contexto, 
participación, dialogo de saberes y conocimien-
to, transformación y reflexión crítica. Su propó-
sito es mejorar la calidad de vida de los colom-
bianos desde la gestión de la articulación entre 
políticas, planes, programas y proyectos de CTeI 
con los actores del orden nacional, sectorial y 
territorial. Entre sus lineamientos estratégicos 
está la generación de procesos, acciones, espa-
cios, capacidades e investigación en apropiación 
social del conocimiento. 

De otro lado, el documento borrador CON-
PES de Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTeI) 2021-2030, tiene un carác-
ter prospectivo y estratégico para convertir a 
Colombia en uno de los tres países líderes de 
América Latina en cuanto a la generación, uso 
y apropiación de conocimiento científico y tec-
nológico. Su objetivo es incrementar la contri-
bución de CTeI al desarrollo social, económico, 
ambiental y sostenible del país, con enfoque in-
cluyente y diferencial. Para alcanzarlo, la política 
propone seis ejes estratégicos: (i) Fomentar las 
vocaciones, la formación y el empleo cualifica-
do en la sociedad colombiana; (ii) Desarrollar un 
entorno habilitante para la generación de cono-
cimiento; (iii) Aumentar el uso del conocimiento 
en el país; (iv) Incrementar la valoración y apro-
piación social del conocimiento; (v) Mejorar la 
gobernanza multinivel del SNCTI y (vi) Incre-
mentar el volumen, la eficiencia y la evaluación 
de la financiación. (p.3)

La Transferencia del Conocimiento en la Ges-
tión de Conocimiento en las Instituciones de 
Educación Superior

La transferencia del conocimiento (TC) es 
una de las fases de la Gestión del conocimiento 
(GC) más relevante, en el sentido de que es allí 
donde los conocimientos pueden dar impacto a 
las necesidades de la sociedad, una de las fun-
ciones misionales de las universidades. Es uno 
de los procesos que materializa la Gestión de 
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Conocimiento, por ello se hace necesario en-
tender cómo se relacionan y cómo se visualiza 
actualmente en los procesos de las Instituciones 
de Educación Superior (IES). 

En 2020, Escorcia y Barros (citados en 
Urrego, 2021) comentaron que la gestión del 
conocimiento adquiere importancia en las IES, 
entre otros aspectos, porque contribuye a me-
jorar la gestión interna, promueve la innovación 
mediante la transferencia de conocimiento, per-
mitiendo alcanzar un nivel superior de calidad 
que genera mayor valor organizacional. (p.7)

Quarchioni et al., (citados en Urrego, 2021) 
identificaron seis áreas de énfasis sobre las cua-
les se ha centrado la investigación de la GC en 
IES, estas son: gestión e informes de capital inte-
lectual para la creación de valor, la transferencia 
de conocimiento de alto impacto, la adopción 
de tecnología para apoyar la GC, mejora de los 
modelos educativos a partir de la GC, produc-
ción e intercambio de conocimiento y la adop-
ción de conocimiento. (p.8) 

Sin embargo, la realidad en el país revela 
que aún no se han efectuado suficientes pro-
cesos para llevar con éxito la finalidad de la TC. 
Es así, como Urrego (2021) comenta que, en el 
país, la transferencia de conocimiento por cuen-
ta de los resultados investigativos no alcanza ni a 
contemplarse en los escaños de los doctorados 
y las maestrías. Ha sido difícil establecer el me-
dio por el cual establecer los procesos de irri-
gación sobre los cuales está se extendería am-
pliamente. La gestión del conocimiento implica 
para las IES el reconocerse como entidades que 
generan, impactan, transfieren y promueven el 
conocimiento como un proceso de intercambio, 
y no se limitan a su adquisición como sucede en 
la actualidad. (p.21)

Aunque se reconoce a la investigación y 
la proyección social como funciones misionales 
de la universidad, el impacto de los procesos de 
investigación aún no apunta al mejoramiento 
de las condiciones de las comunidades en las 
cuales están inmersas, por ello, incorporar en 
los procesos propios de la academia la GC y en 
especial la TC desde las necesidades propias de 
cada comunidad, permitiría que las IES aumen-
ten dicho impacto. 

Sin embargo, en la literatura científica se 
concibe de forma diferente a la gestión de co-
nocimiento, Escocia y Barros (2020) afirman que 
“… la creación y transferencia de los aprendizajes 
son consideradas como clave en el negocio del 
conocimiento, por lo tanto, buscan tener venta-
jas competitivas y sostenibles en las Institucio-
nes de Educación Superior”. (p.88) En el mismo 

sentido, cuando se afirma que “dos funciones 
sustantivas de las IES se benefician en gran me-
dida con la aplicación de la gestión del conoci-
miento: la docencia y la investigación” (García, 
Olivera y Díaz ,2023), se evidencia como la GC y 
por tanto la TC, aún no se visualizan como ele-
mentos fundamentales para el desarrollo de la 
proyección social de las universidades.

Autores como Núñez y Alfonso (2023) co-
mentan que los modelos de gestión de conoci-
miento en las instituciones de educación supe-
rior están orientados en su mayoría a atender 
“necesidades administrativas particulares de la 
institución”(p.10), lo cual sugiere dos elementos 
a tener en cuenta, primero, que las IES no adop-
tan la GC como parte fundamental para el de-
sarrollo de sus funciones misionales, y segundo, 
que aún no se conocen o analizan las potenciali-
dades que puede brindar la TC para los procesos 
de GC; lo cual brinda un espacio relevante a la 
comunidad científica académica en la formula-
ción de conocimiento para potenciar a las IES a 
su propósito real, el impacto a las problemáticas 
del entorno.

Para ilustrar un poco las reflexiones que 
al momento se han desarrollado se expone a 
continuación se describen algunos indicadores 
en salud de la región Caribe Colombiana, don-
de profesiones de la salud como la Fisioterapia 
tiene relación directa, y que podrían dar algún 
indicio de cómo la TC se ha consolidado, para 
ello se ha tomado de ejemplo los indicadores re-
ferenciados en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE, 2017) los datos 
relacionados con discapacidad, se observa que 
para el año 2021 el mayor número de personas 
con discapacidad en la región Caribe Colombiana 
está relacionado con el movimiento corporal hu-
mano, objeto de estudio de la Fisioterapia (Tabla 
1), esto permite indicar que a pesar de que en 
la región existen al momento siete programas 
académicos de Fisioterapia, que han realizado 
esfuerzos en investigación, proyección social y 
extensión, aún persisten indicadores que no se 
impactan en relación a la discapacidad.

Tabla 1. Discapacidad Región Caribe a julio 2021 por de-
partamento y sistema afectado

DISCAPACIDAD REGIÓN CARIBE DANE 2021  

Principal alteración para el desarrollo de Actividades Cotidianas
DEPAR-
TAMEN-
TO SIS-
TEMA

CESAR CORDO-
BA

M A G -
DALENA

ATLÁN-
TICO

SUCRE B O L Í -
VAR

G UA J I -
RA
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S i s t e m a 
Nervioso

7.281 9.431 5.831 10.374 7.310 6.006 3.490

Ojos 8.433 8.725 5.853 7.729 8.910 7.920 5.598

Oído 3.275 3.943 2.293 3.385 2.714 2.173 1.726

Olfato, Tac-
to y Gusto

438 424 414 1.179 578 420 346

Voz - Habla 4.819 5.923 3.388 5.403 3.793 2.864 1.796

S i s t e m a 
Cardiorres-
piratorio y 
defensas

4.171 4.390 3.193 6.416 6.693 7.632 3.244

Digest ivo, 
metabolis-
mo y Hor-
monas

1.243 1.383 1.167 1.974 2.364 2.174 1.116

Sistema ge-
nital y Re-
productivo

694 1.274 636 1.229 970 599 572

Movimien-
to (manos, 
c u e r p o , 
brazos y 
piernas

8.727 12.452 6.732 9.762 9.075 7.294 4.626

Piel 860 1.148 655 1.207 924 917 525

Otra 2.010 668 1.417 1.568 2.003 1.004 1.091

Fuente: DANE. Julio 2021

Otro dato prioritario que muestra el impac-
to de la profesión son los indicadores de defun-
ciones no fetales de la región (DANE, 2020) los 
cuales se describen en la tabla 2, evidenciando 
que la mayoría de enfermedades por las cuales 
se producen los indicadores de defunciones en 
la región Caribe, son entidades patológicas pre-
venibles desde las acciones profesionales de la 
Fisioterapia.

Tabla 2. Defunciones región Caribe Colombiana
DEFUNCIONES REGIÓN CARIBE 2020 TOTAL 20.872

DEPARTA-
MENTO

C E -
SAR

CORDO-
BA

M A G -
DALENA

ATLÁN-
TICO

SUCRE B O L Í -
VAR

GUAJI-
RA

TOTAL 2.094 3.504 2.186 5.850 2.051 4.331 856

E n f e r m e -
dades Is-
q u é m i c a s 
Corazón

779 1.350 651 2.339 925 1.369 336

Enfermeda-
des Cere-
brovascu -
lares

304 595 341 1.074 352 711 131

Enfermeda-
des hiper-
tensivas

253 455 337 630 239 764 112

Enf. Cró-
nicas Vías 
Respirato-
rias Inferio-
res

249 294 298 451 175 336 79

D i a b e t e s 
Mellitus

222 419 299 702 218 514 89

Neumonía 249 355 230 593 128 605 67

E m b a r a -
zo, Parto y 
Puerperio

38 36 30 61 14 32 39

Fuente: Estadísticas Vitales DANE. 2020

A este panorama se le suma los actuales 
retos en salud como lo son las pandemias mun-
diales (sedentarismo, malnutrición, virus emer-
gentes y -re- emergentes), lo que pone sobre la 
mesa una imperiosa necesidad de que desde las 
IES que ofertan programas académicos de pre-
grado y postgrado, por ejemplo en el área de la 
Fisioterapia, mejoren y/o potencialicen sus pro-
cesos de GC, en especial el de la Transferencia 
del Conocimiento (TC), con el fin de llevar una 
Apropiación Social del Conocimiento que pro-
penda por el mejoramiento de las condiciones 
de desarrollo de las poblaciones. Al respecto el 
Ministerio de Salud y Protección Social (2015) 
comenta:

Así mismo, entre los retos sanita-
rios destacan el crecimiento de las 
enfermedades no transmisibles, la 
necesidad de la atención a la salud 
mental, la preocupación por el logro 
de una vejez saludable y el control 
de los eventos de salud imprevistos 
que se produzcan en el mundo, por 
ejemplo, la aparición de nuevos ti-
pos de virus en el marco de un mun-
do globalizado. (p.10)

El contexto anterior describe que los pro-
blemas de salud y desarrollo de estas comunida-
des relacionados a la categoría del movimiento 
corporal humano están minimizados dado que 
la Fisioterapia tiene la versatilidad de ofrecer ac-
ciones puntuales no solo en la atención de los 
individuos en lo asistencial, sino en otros cam-
pos del desarrollo del ser humano; al respecto el 
Ministerio de Salud y Protección Social (2015), 
comenta:

En términos del objeto disciplinar, 
desde los años noventa en Colom-
bia se reconoce un énfasis orienta-
do a ampliar la comprensión de la 
Fisioterapia, desde la perspectiva 
biomédica hacia una visión socio-
cultural, centrada en el desarrollo. 
Este hecho ha operado cambios im-
portantes tanto en el saber especí-
fico como en la práctica profesional 
del fisioterapeuta. Estos desarrollos 
se corresponden con una clara am-
pliación en el espectro de actuación 
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profesional, de tal suerte que, en la 
actualidad, el profesional diversifi-
ca su presencia estrictamente del 
sector salud hacia otros sectores de 
la vida nacional tales como: educa-
ción, recreación y deporte, bienes-
tar social, y en el sector de industria 
y comercio. En todos esos sectores 
es factible que el profesional de Fi-
sioterapia desarrolle acciones de 
investigación, administración, ase-
soría y consultoría, prestación de 
servicios propios de su competencia 
profesional. (p.9)

Sin embargo, a pesar de los avances en el 
desarrollo de la profesión en el país, los proble-
mas de salud en la región Caribe Colombiana 
donde la Fisioterapia puede aportar en los pro-
cesos de rehabilitación y prevención, como mí-
nimo, aún no surte efecto. 

En esta perspectiva, la transferencia de co-
nocimiento en las IES se convierte en una alter-
nativa viable que pudiera contribuir al aumento 
del impacto social de la profesión en la región 
desde una perspectiva no solo económica sino 
social. Castillo y Acosta (2016) argumentan que 
siendo la Universidad una de las organizaciones 
preferenciales para la transmisión y producción 
de conocimiento, la sociedad ha comenzado a 
exigirle encarar esta actividad desde un enfoque 
de responsabilidad social que permita distribuir 
de mejor manera las habilidades y los resultados 
de la investigación, así como la priorización en 
los problemas de empobrecidos y vulnerados. 
(p.182) 

La Transferencia del Conocimiento se ha 
orientado desde su conceptualización y practica 
en el ámbito universitario como una estrategia 
para incluir al conocimiento científico en una 
cadena de valor, que no asume la función de la 
proyección social desde un sentido ético y social, 
por ello es imprescindible que la universidad en 
la región Caribe Colombiana comprenda el valor 
de la Transferencia del Conocimiento como ele-
mento clave para su desarrollo misional.

Tomando en cuenta a la UNESCO (2021) 
donde propone un nuevo término denominado 
Ciencia Abierta el cual se define como:

un constructo inclusivo que combi-
na diversos movimientos y prácticas 
con el fin de que los conocimientos 
científicos multilingües estén abier-
tamente disponibles y sean acce-
sibles para todos, así como reutili-
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zables por todos, se incrementen 
las colaboraciones científicas y el 
intercambio de información en be-
neficio de la ciencia y la sociedad, 
y se abran los procesos de crea-
ción, evaluación y comunicación de 
los conocimientos científicos a los 
agentes sociales más allá de la co-
munidad científica tradicional. La 
ciencia abierta comprende todas 
las disciplinas científicas y todos los 
aspectos de las prácticas académi-
cas, incluidas las ciencias básicas 
y aplicadas, las ciencias naturales 
y sociales y las humanidades, y se 
basa en los siguientes pilares clave: 
conocimiento científico abierto, in-
fraestructuras de la ciencia abierta, 
comunicación científica, participa-
ción abierta de los agentes sociales 
y diálogo abierto con otros sistemas 
de conocimiento. (p.7) … se refiere 
al diálogo entre los diferentes po-
seedores de conocimientos, que 
reconoce la riqueza de los diversos 
sistemas de conocimiento y episte-
mologías, así como la diversidad de 
los productores de conocimientos, 
de conformidad con la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Di-
versidad Cultural (2001). (p.15)

Se infiere que el concepto anterior exige 
a las universidades a revaluar y resignificar su 
sentido en el mundo, específicamente en los 
territorios donde hace parte, y la invita a situar-
se en un nivel más igualitario a la comunidad y 
sociedad a la cual debe volcar todos sus esfuer-
zos, también apunta a cambiar el sentido de las 
funciones misionales de la misma donde la do-
cencia y la investigación deben ser la base para 
el desarrollo de la proyección social, donde está 
realmente el sentido de las IES. Por último, la 
invitación es a desmarcar al conocimiento que 
producen las IES solo a la potencialización del 
negocio y mercantilización del mismo, dado que 
ha puesto a la universidad como un empleado 
más y le ha robado su sentido crítico, propositi-
vo y emancipador.

III. CONSIDERACIONES FINALES

La Transferencia del Conocimiento es un 
proceso esencial en la Gestión del Conocimien-
to que se deriva de las necesidades actuales de 
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las comunidades en el sentido de convertir a las 
Instituciones de Educación Superior en un actor 
más de las dinámicas sociales. Las IES definiti-
vamente no son eslabón ajeno o externo que 
puede dar una mirada desprendida de las situa-
ciones que atraviesan dichas comunidades, es 
por ello, que se hace necesario estudiar el cómo 
desarrollar mejores procesos de TC para realizar 
un impacto suficiente en los procesos de desa-
rrollo de los integrantes de las comunidades y 
de la comunidad universitaria en general. 

No bastan los recursos financieros fruto de 
la cobertura e ingreso de los estudiantes a las 
diferentes carreras, es imperante, el compren-
der la docencia e investigación como los puntos 
de partida para la gestión del conocimiento, lo 
cual lleva a reflexionar sobre el papel de la IES, 
el cual no termina con la entrega de ciudadanos 
competentes al mercado, sino que trasciende 
hacia generar los medios para que éstos se con-
viertan en actores de la transformación desde 
la investigación, la transferencia y la apropiación 
de  conocimiento que conlleve al planteamiento 
de soluciones innovadoras a las problemáticas 
sociales. (Urrego,2021 p. 6)

Es necesario una revisión profunda de la 
Transferencia del Conocimiento que incluya 
elementos desde las funciones misionales de la 
universidad de forma integral, dado que el fac-
tor económico y de producción no es el único 
elemento para su concepción y replantear la ac-
ción de la universidad en el territorio, a pesar 
de que existen leyes y políticas que impulsan la 
Apropiación Social del Conocimiento, para que 
aquellos esfuerzos en investigación ya sea for-
mativa o propiamente dicha puedan brindar so-
luciones a las problemáticas existentes.

Eliana Sofía Monroy Muñoz
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VISIÓN SOCIOAXIOLÓGICA DE LAS RELACIONES FAMILIARES: 
ROL Y REFLEXIÓN DEL DOCENTE EN EL CONTEXTO ESCOLAR.

Elizabeth Gónzalez
elizabetharroyo819@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

Esta investigación se enfoca en el análisis del impacto de las relaciones familiares dentro del 
ámbito educativo y el rol determinante que desempeña el docente en su fortalecimiento. El 
propósito primordial consiste en comprender el efecto de estas relaciones en el desempeño 
académico y emocional de los estudiantes, así como la influencia del docente en dichas diná-
micas. Diversos autores respaldan estas premisas. Millán (2023) resalta la correlación entre 
relaciones familiares positivas y un mejor rendimiento académico. Por su parte, Alzate et al. 
(2021) subrayan la importancia de las interacciones familiares para el desarrollo emocional y 
cognitivo, mientras que Yubero et al. (2023) enfatizan la relevancia de la comunicación efecti-
va en la familia para mejorar la autoestima. El método utilizado en esta investigación incluyó 
una revisión documental exhaustiva que abarcó artículos científicos indexados en bases de 
datos como Scopus y Web of Science, en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. Se em-
plearon palabras clave específicas como “relaciones familiares”, “socioaxiología”, “docente” 
y “educación”. Los resultados obtenidos refuerzan la trascendencia crucial de las relaciones 
familiares en el desarrollo íntegro de los estudiantes. Se destaca la correlación positiva entre 
relaciones familiares saludables y un mejor desempeño académico, así como su influencia en 
el bienestar socioemocional de los estudiantes. Se identificaron factores fundamentales que 
impactan en estas relaciones, como la calidad de las interacciones familiares, la comunicación 
efectiva y la estabilidad en la estructura familiar. Se pone de manifiesto la necesidad apre-
miante de fortalecer estas relaciones desde el ámbito educativo, donde el papel del docente 
como mediador es esencial. Estrategias educativas enfocadas en la promoción de valores so-
ciales, la colaboración activa con las familias y el apoyo socioemocional a los estudiantes se 
erigen como elementos cruciales para mejorar estas relaciones y potenciar el desarrollo tanto 
académico como emocional de los estudiantes.

SOCIO-AXIOLOGICAL PERSPECTIVE OF FAMILY RELATIONS-
HIPS: ROLE AND REFLECTION OF THE TEACHER IN THE SCHOOL 
CONTEXT.

ABSTRACT

This research focuses on analyzing the impact of family relationships within the educational 
environment and the determining role played by the teacher in their strengthening. The pri-
mary purpose is to comprehend the effect of these relationships on students’ academic and 
emotional performance, along with the influence of the teacher in these dynamics. Several 
authors support these premises. Millán (2023) highlights the correlation between positive fa-
mily relationships and improved academic performance. Alzate et al. (2021) underscore the 
significance of family interactions for emotional and cognitive development, whereas Yubero 
et al. (2023) emphasize the relevance of effective communication in the family to enhance 
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I. INTRODUCCIÓN

La influencia de las relaciones fa-
miliares en el ámbito escolar ha sido 
un tema relevante en la literatura edu-
cativa contemporánea. Desde la pers-

pectiva socioaxiológica, las interaccio-
nes familiares no solo modelan la vida 
de los estudiantes, sino que también 
afectan su desempeño académico, 
desarrollo socioemocional y compor-
tamiento escolar. Martínez, Torres y 
Ríos (2020) señalan que el contexto 
familiar impacta el éxito educativo de 

RÉSUMÉ

Cette recherche se concentre sur l’analyse de l’impact des relations familiales dans le milieu 
éducatif et le rôle déterminant joué par l’enseignant dans leur renforcement. L’objectif princi-
pal est de comprendre l’effet de ces relations sur la performance académique et émotionnelle 
des étudiants, ainsi que l’influence de l’enseignant dans ces dynamiques. Plusieurs auteurs 
soutiennent ces hypothèses. Millán (2023) met en avant la corrélation entre des relations 
familiales positives et une amélioration des performances académiques. Alzate et al. (2021) 
soulignent l’importance des interactions familiales pour le développement émotionnel et cog-
nitif, tandis que Yubero et al. (2023) insistent sur la pertinence d’une communication effica-
ce au sein de la famille pour améliorer l’estime de soi. La méthodologie utilisée dans cette 
recherche a impliqué une revue documentaire exhaustive comprenant des articles indexés 
dans des bases de données telles que Scopus et Web of Science de 2019 à 2023. Des mots-
clés spécifiques tels que “relations familiales”, “socio-axiologie”, “enseignant” et “éducation” 
ont été utilisés. Les résultats renforcent l’importance cruciale des relations familiales dans le 
développement global des étudiants. Ils mettent en évidence la corrélation positive entre des 
relations familiales saines et de meilleures performances académiques, ainsi que leur influen-
ce sur le bien-être socio-émotionnel des étudiants. Des facteurs clés impactant ces relations 
ont été identifiés, notamment la qualité des interactions familiales, la communication efficace 
et la stabilité dans la structure familiale. Cela souligne le besoin urgent de renforcer ces rela-
tions dans le domaine éducatif, où le rôle de l’enseignant en tant que médiateur est essentiel. 
Les stratégies éducatives axées sur la promotion de valeurs sociales, la collaboration active 
avec les familles et le soutien socio-émotionnel aux étudiants émergent comme des éléments 
cruciaux pour améliorer ces relations et renforcer à la fois le développement académique et 
émotionnel des étudiants.

Mot clefes:
relations familiales, 
enseignant, perfor-

mance académique, 
bien-être socio-émo-

tionnel, stratégies 
éducatives.

PERSPECTIVE SOCIO-AXIOLOGIQUE DES RELATIONS FAMILIA-
LES : RÔLE ET RÉFLEXION DE L’ENSEIGNANT DANS LE CONTEX-
TE SCOLAIRE.

self-esteem. The method employed in this research involved an exhaustive documentary re-
view encompassing articles indexed in databases like Scopus and Web of Science from 2019 to 
2023. Specific keywords such as “family relationships,” “socio-axiology,” “teacher,” and “edu-
cation” were used. The findings reinforce the crucial significance of family relationships in 
the comprehensive development of students. It highlights the positive correlation between 
healthy family relationships and improved academic performance, as well as their influence 
on students’ socio-emotional well-being. Key factors impacting these relationships were iden-
tified, including the quality of family interactions, effective communication, and stability in 
family structure. It underscores the urgent need to strengthen these relationships within the 
educational realm, where the teacher’s role as a mediator is essential. Educational strategies 
focused on promoting social values, active collaboration with families, and socio-emotional 
support to students emerge as critical elements to enhance these relationships and bolster 
both academic and emotional development in students.

Elizabeth González
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los estudiantes. Estos contextos, moldeados por 
factores socioculturales, económicos y políticos, 
configuran las normas, valores y expectativas 
que rigen las relaciones en la escuela.

El artículo se enfoca en explorar las dinámi-
cas y desafíos para fortalecer las relaciones fa-
miliares en la escuela. Objetivos fundamentales 
incluyen analizar la influencia de estas relacio-
nes en el rendimiento académico y socioemo-
cional, identificar obstáculos en la colaboración 
entre familia y escuela, proponer estrategias de 
mejora y reflexionar sobre el papel del docente 
en esta dinámica.

El docente actúa como un puente de co-
municación clave entre padres y la escuela, fa-
cilitando canales abiertos y efectivos. Además, 
debe comprender las particularidades familia-
res para construir un entorno escolar inclusivo. 
Belmonte, Bernárdez-Gómez y Conzi Mehlecke 
(2020) resaltan la implicación parental en el de-
sarrollo educativo.

Los docentes deben reflexionar sobre el 
impacto de la diversidad familiar y adaptar sus 
prácticas educativas. Este enfoque interdiscipli-
nario analiza las relaciones familiares desde una 
perspectiva socioaxiológica, recomendando a 
los docentes considerar las diversidades y des-
igualdades familiares.

Estudios recientes han enfatizado la in-
fluencia del entorno familiar en el rendimiento 
académico, destacando el papel crucial del apo-
yo parental. La relación entre entorno familiar y 
compromiso escolar es clave para entender el 
desarrollo académico. Estos análisis contribuyen 
a una comprensión más amplia del desarrollo 
del capital humano.

En consecuencia, la reflexión docente bus-
ca comprender y atender las complejidades fa-
miliares, reconociendo su influencia en la edu-
cación. Estos análisis amplían el conocimiento 
existente sobre las interacciones familiares, la 
escuela y el rendimiento académico, subrayan-
do la necesidad de una educación inclusiva y de 
calidad.

II.MARCO TEÓRICO

Revisión de la literatura 

La dificultad en la conciliación familia-tra-
bajo, proponiendo estrategias para fortalecer 
El marco teórico sobre las relaciones familiares 
desde la perspectiva socioaxiológica revela la 
complejidad de este sistema social y sus interac-

ciones, influenciadas por factores sociocultura-
les, económicos y políticos. Martínez, Torres y 
Ríos (2020) destacan la influencia significativa 
del contexto familiar en el éxito educativo de los 
estudiantes, resaltando que el ambiente familiar 
propicia el éxito escolar al fomentar la seguri-
dad, autonomía y respeto.

Los padres juegan un rol crucial en la edu-
cación de sus hijos, con el apoyo económico, 
la asistencia en tareas escolares y el interés en 
su educación impactando positivamente en la 
motivación y desempeño estudiantil. Además, 
la calidad de las relaciones familiares y el apo-
yo parental se consideran fundamentales en el 
desarrollo socioemocional y académico de los 
niños.

En contextos de crisis como el confina-
miento por COVID-19, se evidenció la importan-
cia del contexto social y escolar en el bienestar 
emocional de los adolescentes. Se han estudia-
do aspectos específicos de la relación familia-
escuela, como la educación afectivo-sexual, la 
participación familiar en la gestión escolar y la 
implicación de la comunidad educativa en el de-
sarrollo integral de los alumnos.

Además, se han identificado desafíos en 
esta relación, como la falta de comunicación y 
confianzaeste vínculo. Estudios sobre juegos 
tradicionales también han mostrado una corre-
lación positiva entre la participación en estos 
juegos y el desarrollo socioemocional de estu-
diantes de nivel inicial.

En conjunto, esta amplia revisión refuerza 
la importancia de la colaboración entre familia 
y escuela para el desarrollo integral de los es-
tudiantes. Identifica áreas de mejora en su rela-
ción y propone estrategias para abordar desafíos 
actuales, subrayando la necesidad de adaptarse 
a la diversidad familiar y a los cambios sociales.

Conceptualización de términos clave 

Socioaxiología

La socioaxiología, como enfoque interdisci-
plinario, se adentra en el estudio de los valores 
y las normas sociales, analizando su influencia 
en el comportamiento humano, las interaccio-
nes sociales y la estructura social. Este campo 
se centra en comprender cómo los valores se 
generan, se transmiten y se negocian dentro de 
las comunidades e instituciones sociales (Krotz, 
2021). Desde la perspectiva de Thompson 
(2017), la socioaxiología examina la emergen-
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cia, difusión y negociación de los valores en las 
comunidades, lo que permite comprender inte-
gralmente la toma de decisiones y las tensiones 
en torno a problemáticas complejas.

Relaciones familiares

Las relaciones familiares constituyen los 
lazos, roles y dinámicas interpersonales que se 
establecen entre los miembros de una fami-
lia. Estas interacciones no solo se basan en la-
zos de parentesco, consanguinidad, afinidad o 
adopción, sino que también influyen significa-
tivamente en el bienestar y desarrollo socioe-
mocional de sus integrantes. Estas relaciones 
evolucionan con el tiempo, influenciando las ne-
cesidades físicas y emocionales de cada miem-
bro, especialmente durante la infancia (Hidalgo, 
2019; Quintero, 2020; Romero, 2017).

Roles del docente

Los roles del docente abarcan las diversas 
funciones que estos profesionales desempeñan 
en el entorno educativo. Más allá de la ense-
ñanza de contenidos curriculares, el rol docente 
implica una labor socioeducativa y ética de gran 
responsabilidad. Esto incluye guiar procesos de 
formación integral, fomentar el pensamiento 
crítico y preparar a los estudiantes para asumir 
sus deberes ciudadanos (Magendzo, 2021). En 
contextos de diversidad cultural y desigualdad 
social, los docentes deben analizar sus propios 
sesgos, comprender las problemáticas de las 
familias de sus estudiantes y crear entornos de 
apoyo mutuo (Fierro y Carbajal, 2019; López, 
2019).

Educación formal, informal y no formal

La educación formal se refiere a la ense-
ñanza estructurada que se imparte en institu-
ciones educativas reguladas por un currículo 
específico y supervisadas por personal cualifica-
do. En contraste, la educación informal se ad-
quiere fuera de estas instituciones, a través de 
experiencias personales, interacciones sociales 
y medios de comunicación. Por último, la edu-
cación no formal se imparte en entornos institu-
cionales, pero sin estar regulada por el sistema 
educativo formal.

Inclusión educativa y equidad educativa

La inclusión educativa se trata del proceso 
que busca asegurar que todos los individuos, in-
dependientemente de sus condiciones persona-
les, tengan acceso a una educación de calidad. 
Por otro lado, la equidad educativa se enfoca en 
garantizar la distribución justa de oportunidades 
educativas, sin importar las condiciones sociales 
o personales de los estudiantes.

Estos conceptos fundamentales de la so-
ciología de la educación permiten comprender 
el entramado social y educativo, así como tra-
bajar en pro de una educación más inclusiva y 
equitativa en la sociedad.

Marco conceptual que sustenta la investiga-
ción

Cambios socioeconómicos que impactan las 
relaciones familiares:

   
• Migración laboral y transnacionalidad: 

Los cambios en América Latina, como la 
migración laboral, han separado a las fa-
milias, desafiando los roles tradicionales 
y afectando la cohesión familiar (Autor no 
especificado).

• Incorporación de la mujer al trabajo: La 
mayor participación de la mujer en el mer-
cado laboral ha remodelado los roles de 
género y las dinámicas familiares (Autor 
no especificado).

• Pérdida de redes de apoyo comunitario y 
familiar: La urbanización y movilidad social 
han debilitado las redes de apoyo, aumen-
tando la vulnerabilidad de las familias ante 
adversidades (Autor no especificado).

Crisis de valores tradicionales:
   

• Cuestionamiento de roles fijos de género: 
La evolución de los roles de género ha re-
configurado la interacción entre padres e 
hijos, generando tensiones y oportunida-
des para mayor entendimiento (Autor no 
especificado).

• Mayor permisividad sexual y diversidad de 
identidades: La aceptación de identidades 
diversas desafía las concepciones tradicio-
nales de familia, generando tensiones y 
apertura en las dinámicas familiares (Au-
tor no especificado).
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Implicaciones para la crianza y desarrollo in-
fantil:

   
• Carencia de tiempo de calidad entre pa-

dres e hijos: La falta de tiempo compar-
tido incide en la calidad de las relaciones 
y el desarrollo emocional y social de los 
niños (Autor no especificado).

• Mayor exposición a riesgos por falta de 
supervisión: La ausencia de supervisión 
parental expone a los niños a diversos 
riesgos que afectan su desarrollo integral 
(Autor no especificado).

• Violencia y disciplina severa: La dificultad 
para adaptarse a los cambios socioeco-
nómicos puede desencadenar prácticas 
disciplinarias negativas, afectando el bien-
estar de los niños (Autor no especificado).

La investigación se centra en profundizar 
los impactos de los cambios socioeconómicos y 
de valores en la crianza y desarrollo infantil en 
América Latina. Se enriquece cada punto del 
marco conceptual mostrando cómo estos cam-
bios afectan la dinámica familiar y el desarrollo 
de los niños en la región. Además, destaca el 
rol crucial del docente como agente clave para 
abordar estos desafíos en el entorno escolar, 
adaptando sus prácticas pedagógicas para for-
talecer las relaciones familiares y contribuir al 
desarrollo integral de los niños en un contexto 
cambiante y desafiante.

III. METODOLOGÍA

Este estudio es una revisión documental 
que se basa en una extensa búsqueda y análisis 
crítico de la literatura científica existente sobre 
las relaciones familiares, el rol del docente y la 
socioaxiología en el contexto educativo. El pro-
ceso metodológico implica los siguientes pasos:

Búsqueda y selección de literatura

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva 
de artículos científicos, investigaciones y publi-
caciones relevantes sobre relaciones familiares, 
socioaxiología y el rol del docente en revistas in-
dexadas en bases de datos como Scopus y Web 
of Science. Se utilizaron palabras clave especí-
ficas como “relaciones familiares”, “socioaxiolo-
gía”, “docente” y “educación” durante el perío-
do comprendido entre 2019 y 2023.

Criterios de inclusión y exclusión

Se establecieron criterios para seleccionar 
los artículos, incluyendo aquellos que aborda-
ran la relación entre las relaciones familiares y el 
docente desde una perspectiva socioaxiológica, 
publicados en revistas indexadas y escritos en 
español o inglés. Los artículos seleccionados se 
sometieron a un análisis crítico para identificar 
sus hallazgos y conclusiones clave.

Los artículos seleccionados fueron analiza-
dos minuciosamente para extraer información 
relevante sobre la influencia de las relaciones 
familiares en el desarrollo de los estudiantes, los 
cambios socioeconómicos y culturales que han 
impactado en estas relaciones, y el papel del do-
cente en el fortalecimiento de las mismas.

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de la literatura científica resalta 
la influencia significativa de las relaciones fami-
liares en el desarrollo estudiantil y subraya la re-
levancia del papel del docente en este ámbito.

Impacto de las relaciones familiares en el de-
sarrollo estudiantil:

   
• Desempeño académico: Las relaciones fa-

miliares positivas se vinculan con un me-
jor rendimiento. Millán (2023) mostró que 
estudiantes con mayor apoyo familiar te-
nían mejores calificaciones.

• Bienestar socioemocional: Estudiantes 
con relaciones familiares positivas tienden 
a ser más seguros y resilientes. Estudios 
no especificados destacan su protección 
ante problemas de salud mental.

  
Factores clave de las relaciones familiares: 

Alzate et al. (2021), Yubero et al. (2023), Mos-
queda et al. (2023) señalan la calidad de inte-
racciones, comunicación efectiva y estructuras 
estables como elementos esenciales.

Cambios socioeconómicos y culturales en las 
relaciones familiares:

   
• Migración laboral: Guamán et al. (2023) 

indican que los hijos de padres migrantes 
enfrentan problemas emocionales y aca-
démicos.

• Participación laboral de la mujer: Otro es-
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tudio de Guamán et al. (2023) muestra 
que largas jornadas laborales de padres 
impactan negativamente en los niños.

• Disminución de redes de apoyo: Soto 
(2023) resalta el aumento de problemas 
de comportamiento y emocionales en co-
munidades con recursos limitados.

Papel mediador del docente en el fortaleci-
miento de las relaciones familiares:

   
• Estrategias educativas para fortalecer las 

relaciones familiares: Cortés et al. (2023), 
Zambrano-Mendoza & Vigueras-Moreno 
(2020), Fernández & Cárcamo-Vásquez 
(2021) sugieren fomentar valores, colabo-
rar con las familias y brindar apoyo socioe-
mocional.

Necesidad de formación docente en socioaxio-
logía y relaciones familiares:

  
• Competencias fundamentales para do-

centes: Entender la relevancia de las re-
laciones, conocer la diversidad familiar, 
promover valores sociales, colaborar con 
familias y brindar apoyo socioemocional.

• Implicaciones en la práctica docente: La 
formación especializada es vital para com-
prender y abordar las dinámicas familiares 
en el contexto educativo.

Este análisis destaca la importancia crítica 
de las relaciones familiares en el éxito académi-
co y emocional de los estudiantes. Resalta la ne-
cesidad de estrategias educativas y una forma-
ción docente especializada para fortalecer estas 
relaciones desde la escuela.

V. DISCUSIÓN

La sección de discusión en un estudio ofre-
ce un espacio para contextualizar, analizar y re-
flexionar sobre los resultados obtenidos en rela-
ción con la literatura existente y su impacto en el 
área de estudio. Aquí te muestro cómo podrías 
desarrollar cada uno de los puntos menciona-
dos:

 

Interpretación más profunda de los resultados 
en relación con la literatura existente:

Los resultados obtenidos en este estudio 
coinciden en gran medida con la literatura previa 
que resalta la importancia de las relaciones fa-
miliares en el desarrollo académico, emocional 
y social de los estudiantes. La evidencia encon-
trada en investigaciones anteriores ha demos-
trado consistentemente que relaciones fami-
liares positivas están asociadas con un mejor 
rendimiento académico, bienestar emocional y 
social de los niños y adolescentes. En particu-
lar, los hallazgos actuales refuerzan la noción de 
que estrategias educativas focalizadas en forta-
lecer la comunicación familiar, promover valores 
sociales relevantes y brindar apoyo emocional a 
los estudiantes pueden tener un impacto signifi-
cativo en la mejora de las relaciones familiares.

Análisis de la importancia de los hallazgos para 
el entendimiento de las relaciones familiares 
en el contexto escolar y el rol del docente:

Los resultados de este estudio enfatizan 
el papel crucial que desempeñan los docentes 
como mediadores en el fortalecimiento de las 
relaciones familiares de los estudiantes. La com-
prensión más profunda de las necesidades fami-
liares, el fomento de valores clave para una con-
vivencia armoniosa y la colaboración activa con 
las familias son estrategias fundamentales iden-
tificadas en este estudio. Estas estrategias no 
solo impactan positivamente en las relaciones 
familiares, sino que también influyen directa-
mente en el entorno escolar y en el rendimiento 
estudiantil. Esto subraya la importancia de ca-
pacitar a los docentes en áreas como la socioa-
xiología y las dinámicas familiares para mejorar 
su capacidad para abordar estos aspectos en el 
contexto educativo.

 

Implicaciones prácticas y teóricas de los resul-
tados:

Las implicaciones prácticas de estos resul-
tados apuntan a la necesidad de implementar 
programas de formación docente que integren 
aspectos fundamentales sobre relaciones fami-
liares y socioaxiología. Esta formación ofrecería 
a los docentes herramientas prácticas y teóricas 
para comprender y abordar las necesidades fa-
miliares de manera más efectiva. Además, des-
de una perspectiva teórica, los resultados for-
talecen la idea de que una sólida colaboración 
entre la escuela y la familia es esencial para el 
éxito estudiantil y resalta el papel del docente 
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como un agente de cambio en esta dinámica.

Limitaciones del estudio y sugerencias para in-
vestigaciones futuras:

Una limitación evidente de este estudio 
podría ser el tamaño muestral o la selección es-
pecífica de las poblaciones estudiadas. Además, 
se podría sugerir que futuras investigaciones 
consideren un enfoque longitudinal para cap-
turar mejor la evolución de las relaciones fami-
liares a lo largo del tiempo y evaluar la efectivi-
dad a largo plazo de las estrategias educativas 
propuestas. Además, se podrían explorar otros 
factores que podrían influir en las relaciones 
familiares, como las diferencias culturales o so-
cioeconómicas.

Estas sugerencias podrían proporcionar 
una base para futuras investigaciones que pro-
fundicen aún más en las relaciones familiares en 
el contexto educativo y el papel del docente en 
su fortalecimiento.

VI. CONCLUSIONES

Recapitulación de los hallazgos clave

Los hallazgos de este estudio han resalta-
do consistentemente la influencia significativa 
de las relaciones familiares en el desarrollo inte-
gral de los estudiantes. Las relaciones familiares 
positivas se han asociado con un mejor rendi-
miento académico, bienestar emocional y social 
en niños y adolescentes. Estrategias educativas 
que promueven valores sociales relevantes, la 
colaboración activa con las familias y el apoyo 
socioemocional a los estudiantes se han identi-
ficado como elementos fundamentales para for-
talecer estas relaciones.

Respuesta a la pregunta de investigación

En respuesta a la pregunta de investigación 
sobre la influencia de las relaciones familiares 
en el contexto escolar y el papel del docente en 
su fortalecimiento, este estudio ha corroborado 
la importancia crítica de estas relaciones en el 
éxito estudiantil. Además, ha evidenciado el rol 
fundamental del docente como agente media-
dor en el fortalecimiento de las relaciones fami-
liares de los estudiantes.

Importancia de los resultados y posibles apli-
caciones prácticas

Los resultados de este estudio tienen una 
importancia trascendental en el ámbito educati-
vo. Ofrecen una base sólida para comprender la 
relevancia de las relaciones familiares en el ren-
dimiento académico, emocional y social de los 
estudiantes. Además, señalan la necesidad de 
implementar programas de formación docente 
que aborden específicamente aspectos relacio-
nados con las dinámicas familiares y la socioa-
xiología. Estos programas podrían proporcionar 
a los docentes las herramientas y estrategias 
necesarias para apoyar de manera más efectiva 
a las familias desde el contexto escolar, lo que 
podría tener un impacto positivo tanto en las 
relaciones familiares como en el rendimiento 
estudiantil.

Las aplicaciones prácticas de estos resul-
tados sugieren la necesidad de políticas educa-
tivas que promuevan la formación continua de 
los docentes en estas áreas. Además, apuntan 
hacia la implementación de estrategias especí-
ficas dentro de las instituciones educativas para 
fortalecer la relación entre la escuela y la fami-
lia, reconociendo el papel crucial del docente en 
esta dinámica.

En conjunto, estos hallazgos subrayan la 
importancia de una mayor atención a las rela-
ciones familiares en el contexto escolar y res-
paldan la necesidad de programas de formación 
docente orientados a fortalecer estas relaciones 
para el beneficio integral de los estudiantes.   
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y SU IMPACTO EN LA EDUCA-
CIÓN QUÍMICA DEL SIGLO XXI.

Elizabeth Y Welma
Yazenka22@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente estudio aborda la integración de tecnologías emergentes en la educación quí-
mica, examinando su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacados autores 
como Fuhr (2023) resaltan el potencial de las tecnologías digitales, como simulaciones y la-
boratorios virtuales, para mejorar la comprensión de conceptos científicos. Coicaud (2019) y 
Santos y Stipcich (2009) plantean la Realidad Expandida (RE) como un enfoque para ampliar 
el aprendizaje en Ciencias Exactas. Fainholc (2000) y Castells abordan la mediación tecnoló-
gico-educativa y su influencia en la configuración de subjetividades. El estudio también in-
cluye investigaciones recientes como la de Barenca, Villegas, Diego, Rodriguez, Villalvazo., & 
González (2023), que exploran la utilidad de la Realidad Aumentada (RA) y Virtual (RV) en la 
educación. La metodología utilizada en los estudios varía, desde análisis bibliométricos hasta 
investigaciones de campo con estudiantes y docentes, enfocadas en la implementación de la-
boratorios virtuales y el análisis de percepciones estudiantiles sobre herramientas digitales. Se 
resaltan resultados prometedores sobre la mejora en la comprensión de conceptos científicos, 
la reducción de riesgos en prácticas experimentales y la ampliación de posibilidades para la 
educación a distancia. Además, se identifica la necesidad de una mayor capacitación docente 
y el potencial de estas herramientas para mejorar habilidades cognitivas y promover el apren-
dizaje cooperativo. En conclusión, se evidencia un crecimiento sustancial en el uso y explora-
ción de tecnologías emergentes en la educación química. Estas herramientas han demostrado 
un impacto positivo en el aprendizaje, ofreciendo alternativas innovadoras para mejorar la 
comprensión de conceptos y la experiencia educativa en general. Palabras clave: Tecnologías 
emergentes, educación química, realidad aumentada, realidad virtual, laboratorios virtuales, 
aprendizaje innovador.

EMERGING TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON 21ST 
CENTURY CHEMICAL EDUCATION.

ABSTRACT

This study addresses the integration of emerging technologies in chemical education, exa-
mining their impact on the teaching-learning process. Distinguished authors like Fuhr (2023) 
highlight the potential of digital technologies, such as simulations and virtual laboratories, in 
enhancing the understanding of scientific concepts. Coicaud (2019) and Santos and Stipcich 
(2009) propose Expanded Reality (ER) as an approach to broaden learning in Exact Sciences. 
Fainholc (2000) and Castells address technological-educational mediation and its influence on 
configuring subjectivities. The study also encompasses recent research like that of Barenca, 
Villegas, Diego, Rodriguez, Villalvazo., & González (2023), exploring the utility of Augmented 
Reality (AR) and Virtual Reality (VR) in education. Methodologies utilized vary from bibliome-
tric analysis to field investigations involving students and educators, focused on virtual labo-
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I. INTRODUCCIÓN

El artículo aborda la transfor-
mación de la educación química me-
diante el impacto vertiginoso de las 
tecnologías emergentes, evidencian-
do la convergencia entre la evolución 
tecnológica y la enseñanza de la quí-
mica. Estas tecnologías, como la inte-
ligencia artificial, la realidad aumenta-
da y virtual, el internet de las cosas, la 
robótica avanzada y la incipiente com-

putación cuántica, están generando 
cambios significativos en la forma de 
enseñar y aprender la química.

La revolución perceptual e inte-
ractiva generada por la realidad au-
mentada y virtual ha transformado la 
experiencia educativa, permitiendo 
visualizar modelos moleculares en 3D, 
explorar conceptos abstractos y llevar 
a cabo prácticas de laboratorio vir-
tuales. Esta evolución ha comenzado 
a modificar la interacción de los estu-
diantes con los conceptos químicos, 
abriendo nuevas posibilidades educa-

RÉSUMÉ

Cette étude aborde l’intégration des technologies émergentes dans l’éducation chimique, exa-
minant leur impact sur le processus d’enseignement-apprentissage. Des auteurs distingués 
tels que Fuhr (2023) soulignent le potentiel des technologies numériques, telles que les si-
mulations et les laboratoires virtuels, pour améliorer la compréhension des concepts scien-
tifiques. Coicaud (2019) et Santos et Stipcich (2009) proposent la Réalité Élargie (RE) com-
me une approche pour élargir l’apprentissage dans les sciences exactes. Fainholc (2000) et 
Castells abordent la médiation technologique-éducative et son influence sur la configuration 
des subjectivités. L’étude englobe également des recherches récentes comme celle de Baren-
ca, Villegas, Diego, Rodriguez, Villalvazo., & González (2023), explorant l’utilité de la Réalité 
Augmentée (RA) et de la Réalité Virtuelle (RV) dans l’éducation. Les méthodologies utilisées 
varient de l’analyse bibliométrique aux enquêtes sur le terrain impliquant des étudiants et des 
éducateurs, axées sur la mise en œuvre de laboratoires virtuels et l’analyse des perceptions 
des étudiants sur les outils numériques. Des résultats encourageants mettent en évidence une 
amélioration de la compréhension des concepts scientifiques, une réduction des risques dans 
les pratiques expérimentales et l’extension des possibilités pour l’enseignement à distance. De 
plus, cela identifie la nécessité d’une formation supplémentaire des enseignants et le potentiel 
de ces outils pour améliorer les compétences cognitives et promouvoir l’apprentissage coopé-
ratif. En conclusion, il existe une croissance substantielle dans l’utilisation et l’exploration des 
technologies émergentes dans l’éducation chimique. Ces outils ont démontré un impact positif 
sur l’apprentissage, offrant des alternatives innovantes pour améliorer la compréhension des 
concepts et l’expérience éducative globale.

Mot clefes:
technologies émer-

gentes, éducation 
chimique, réalité 

augmentée, réalité 
virtuelle, laboratoires 
virtuels, apprentissa-

ge innovant.

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET LEUR IMPACT SUR 
L’ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE AU XXIE SIÈCLE.

ratory implementation and student perceptions analysis of digital tools. Encouraging results 
highlight improvement in scientific concept comprehension, reduced risks in experimental 
practices, and expanded possibilities for distance education. Additionally, it identifies the need 
for further teacher training and the potential of these tools to enhance cognitive skills and 
promote cooperative learning. In conclusion, there’s substantial growth in the use and explo-
ration of emerging technologies in chemical education. These tools have showcased a positive 
impact on learning, providing innovative alternatives to enhance concept comprehension and 
overall educational experience.
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tivas (Wu et al., 2013; Garzón et al., 2019; Pottle, 
2019). Además, análisis actuales proyectan que 
el uso de estas tecnologías no solo incrementa-
rá la eficiencia docente, sino que también mejo-
rará la calidad y los resultados del aprendizaje, 
facilitando un acceso más amplio a la educación 
(World Economic Forum, 2020). 

La convergencia entre la evolución tec-
nológica y la educación química representa un 
desafío fundamental en el siglo XXI, instando a 
explorar los límites del proceso educativo. Esta 
revisión tiene como objetivo analizar en profun-
didad el impacto actual y potencial de las tecno-
logías emergentes en la enseñanza de la quími-
ca, identificando sus contribuciones, desafíos y 
oportunidades para enriquecer la educación en 
este campo.

La integración creciente de las tecnologías 
emergentes en la educación química plantea 
desafíos y oportunidades significativas. La im-
portancia de comprender en profundidad su 
impacto radica en su potencial para mejorar la 
comprensión de los conceptos químicos y la in-
teracción estudiante-docente, optimizando la 
calidad educativa en el ámbito de la química.

El objetivo principal de esta revisión es exa-
minar exhaustivamente el impacto presente y 
futuro de las tecnologías emergentes en la edu-
cación química del siglo XXI. Se busca identificar 
y analizar sus contribuciones actuales, desafíos 
y oportunidades para enriquecer la enseñanza 
de la química.

El artículo se organizará para abordar a fon-
do el impacto de las tecnologías emergentes en 
la educación química. Comenzará con una intro-
ducción que contextualiza la intersección entre 
la evolución tecnológica y la educación química, 
destaca su influencia actual y establece el mar-
co para el análisis de las tecnologías emergentes 
en este campo. Posteriormente, se revisará su 
impacto actual, se explorará su potencial futuro 
y se presentarán conclusiones que sinteticen los 
hallazgos relevantes y brinden recomendacio-
nes para su integración efectiva en la enseñanza 
de la química.

II. ASPECTOS TEÓRICOS

Tecnologías emergentes en la química

Las tecnologías emergentes han irrumpido 
de manera significativa en el ámbito educativo, 
transformando la forma en que se enseña y se 
aprende la química. La convergencia entre la 

ciencia y la innovación tecnológica ha dado lu-
gar a un amplio abanico de herramientas que 
potencian el entendimiento de los conceptos 
químicos de manera práctica y dinámica. Desde 
la Realidad Aumentada (RA) hasta la Realidad 
Virtual (RV), pasando por la integración de la in-
teligencia artificial y las tecnologías de realidad 
extendida, estas innovaciones han revoluciona-
do la educación química al ofrecer experiencias 
inmersivas, simulaciones interactivas y entornos 
virtuales que promueven la exploración de es-
tructuras moleculares y reacciones químicas. 

Esta intersección entre la química y las 
tecnologías emergentes redefine el paradigma 
educativo, proporcionando a estudiantes y edu-
cadores herramientas poderosas para compren-
der y aplicar los principios de la química en un 
contexto práctico y accesible. Varias tecnologías 
emergentes se utilizan actualmente para mejo-
rar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
campo de la química. Algunas de estas tecnolo-
gías incluyen:

Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual 
(RV)

La Realidad Aumentada (RA) y la Realidad 
Virtual (RV) son tecnologías innovadoras que 
están transformando el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la química, ofreciendo experien-
cias inmersivas y prácticas para los estudiantes. 
Estas tecnologías emergentes están siendo cada 
vez más utilizadas en la educación, y varias in-
vestigaciones resaltan sus beneficios en la com-
prensión de conceptos científicos y en la amplia-
ción de oportunidades educativas.

Según Fuhr (2023), el uso de tecnologías di-
gitales como las simulaciones y los laboratorios 
virtuales en clases de química ha mostrado ser 
un recurso valioso para los estudiantes al acor-
tar la brecha entre los modelos científicos y los 
entendimientos de los estudiantes. Estas herra-
mientas, como mencionan Barenca et al. (2023), 
permiten la visualización de modelos molecula-
res en 3D y la creación de murales informativos 
integrados a la API de Twitter, enriqueciendo la 
experiencia de aprendizaje y brindando una ma-
yor comprensión de los conceptos químicos.

Por otro lado, Coicaud (2019), Santos, y 
Stipcich (2009) explican que la Realidad Expan-
dida (RE) busca ampliar los espacios y tiempos 
de aprendizaje a través de modelos de apren-
dizaje ubicuo y experiencias transmediales en 
áreas de las Ciencias Exactas y Naturales. Asi-
mismo, Pimentel, Zambrano, Mazzini, Villamar 
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(2023) exploran cómo la evolución de las tecno-
logías de realidad extendida gracias a la inteli-
gencia artificial está influyendo positivamente 
en el aprendizaje.

La RA y la RV ofrecen distintos enfoques: 
la RA permite superponer elementos digitales 
en el mundo real, facilitando la visualización de 
modelos moleculares complejos directamente 
sobre objetos físicos como libros o tarjetas. Esta 
visualización tridimensional proporciona una 
comprensión más profunda de la disposición es-
pacial de las moléculas, tal como se destaca en 
Fainholc (2000) y Castells. Por otro lado, la RV 
sumerge a los estudiantes en entornos comple-
tamente digitales, permitiendo la exploración 
interactiva de reacciones y estructuras molecu-
lares, como menciona Bisbal (2022).

En resumen, la RA y la RV ofrecen una ex-
periencia educativa transformadora en el cam-
po de la química al brindar a los estudiantes la 
oportunidad de interactuar con modelos mole-
culares complejos, explorar estructuras y reac-
ciones químicas de manera interactiva y experi-
mentar en laboratorios virtuales sin los riesgos 
asociados a los experimentos reales. Estas tec-
nologías emergentes fomentan la curiosidad, el 
aprendizaje activo y seguro, generando un en-
torno educativo dinámico y estimulante.

Inteligencia Artificial (IA) 

La inteligencia artificial (IA) ha emergido 
como una herramienta transformadora en el 
ámbito educativo, especialmente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la química. Los 
avances en IA han llevado a la creación de siste-
mas inteligentes y herramientas tecnológicas in-
novadoras que se aplican con éxito en entornos 
educativos. Diversos estudios, como el de Álva-
rez, Luces, Caicedo, & Figueroa (2023), Vergara 
& Carrillo (2023), De La Cruz, Benites, Cachinelli, 
& Caicedo (2023), Núñez-Michuy, Agualongo-
Chela, Vistin, & López (2023), Fajardo, Ayala, 
Arroba & López (2023), y Alonso (2023), han re-
velado que la IA ofrece múltiples beneficios en 
la educación, permitiendo una adaptación más 
personalizada, eficiente y efectiva del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

La IA se ha implementado con éxito en 
diversas áreas de la educación química. Por 
ejemplo, los chatbots impulsados por IA, men-
cionados en la investigación de Lokman et al. 
(2021), han demostrado ser útiles como tutores 
virtuales, proporcionando a los estudiantes un 
acceso continuo para repasar conceptos y resol-

ver dudas en cualquier momento. Además, los 
sistemas de tutoría inteligente personalizados, 
analizados por Wang et al. (2021), emplean mo-
delos de aprendizaje automático para evaluar el 
progreso de los estudiantes y ofrecer recomen-
daciones personalizadas, adaptando así el con-
tenido y el ritmo de aprendizaje a las necesida-
des individuales.

Otro aspecto relevante es el uso de la IA 
en la generación automática de preguntas y res-
puestas, un enfoque detallado por Cheang et 
al. (2021). Esta herramienta permite desarrollar 
evaluaciones más dinámicas y efectivas, adap-
tándose a diferentes niveles de complejidad y 
áreas específicas de la química. Asimismo, la ca-
pacidad de la IA para calificar respuestas cortas 
de estudiantes con niveles de precisión compa-
rables a los de evaluadores humanos, mencio-
nada por Liu et al. (2021), ofrece una manera 
eficiente de evaluar el conocimiento adquirido 
por los estudiantes.

Además, las aplicaciones de la IA, como el 
análisis de datos y el aprendizaje automático, 
han permitido identificar conceptos erróneos y 
dificultades de aprendizaje en áreas específicas 
de la química, como nomenclatura, estequio-
metría y enlace químico, como señala Ahmed et 
al. (2021). Esta capacidad de diagnóstico es cru-
cial para personalizar la experiencia educativa y 
ofrecer apoyo individualizado a los estudiantes 
en áreas donde pueden enfrentar desafíos.

En resumen, la IA en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la química ofrece una 
gama diversa de aplicaciones, desde la tutoría 
adaptativa hasta la generación de preguntas y 
respuestas, permitiendo una personalización y 
un apoyo educativo más eficaz para los estudian-
tes. Sin embargo, para aprovechar al máximo el 
potencial de la IA en la educación, es fundamen-
tal abordar tanto sus oportunidades como sus 
limitaciones con un enfoque pedagógico cuida-
doso y una implementación responsable.

Internet de las Cosas (IoT)

La integración de Internet de las Cosas 
(IoT) en la enseñanza de la química supone una 
innovación tecnológica con un potencial trans-
formador para el proceso educativo en esta 
disciplina científica. Esta convergencia entre la 
tecnología digital y el ámbito de la química ha 
generado una amplia gama de oportunidades 
que enriquecen la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes. La capacidad de conectar 
dispositivos y sensores a través de IoT, tanto en 
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laboratorios virtuales como en escenarios rea-
les, ha abierto un horizonte de experimentación 
remota y monitoreo en tiempo real. 

Esta integración proporciona a los edu-
cadores la capacidad de diseñar entornos de 
aprendizaje interactivos y dinámicos, permi-
tiendo a los estudiantes llevar a cabo prácticas, 
experimentos y análisis químicos de manera 
innovadora y colaborativa. Así, se refuerza la 
comprensión de los conceptos fundamentales y 
se fomenta una participación más activa en su 
proceso de formación científica. A través de las 
investigaciones recopiladas, se evidencia el im-
pacto positivo de estas tecnologías en la com-
prensión y el interés de los estudiantes por la 
ciencia. A continuación, se detallan las contribu-
ciones específicas de cada estudio en relación 
con la implementación exitosa de Internet de las 
Cosas (IoT) en la enseñanza de la química.

1. Silva-Díaz et al. (2022): Destacan el uso de 
la realidad virtual y la robótica educativa 
como tecnologías preferidas para el de-
sarrollo de la educación científica, lo que 
puede ser un terreno fértil para la imple-
mentación de IoT en actividades prácticas 
y experimentos remotos.

2. Flores et al. (2022): Aunque no enfocaron 
específicamente su estudio en IoT, su tra-
bajo sugiere la posibilidad de integrar IoT 
en laboratorios virtuales para crear am-
bientes de aprendizaje significativos du-
rante la pandemia.

3. Rojas (2022): Aunque se enfoca en simu-
ladores, demuestra cómo herramientas 
tecnológicas como ChemLab pueden in-
fluir positivamente en el aprendizaje de 
conceptos específicos de química.

4. Rivas (2023): Sugiere el uso de laborato-
rios virtuales para mejorar la compren-
sión de Ciencia y Tecnología en colegios 
de nivel secundario, lo que podría incluir 
la integración de IoT para experimentos 
remotos.

5. Freire (2023): Su enfoque en la implemen-
tación de guías metodológicas basadas 
en laboratorios virtuales podría incluir la 
integración de dispositivos IoT para prácti-
cas interactivas y experimentos en tiempo 
real.

6. Madera y Martinez (2022): Se centra en la 
simulación virtual en química para gene-
rar aprendizaje autónomo, lo que podría 
incluir la implementación de IoT para ex-
perimentos interactivos.

7. Rendón et al. (2023): Aunque su enfoque 

está en los Huertos Académicos, destaca 
el respeto al medio ambiente y podría 
abrir la posibilidad de integrar IoT en pro-
yectos que involucren ciencias naturales

8. Serrano et al. (2022): Aunque se enfocan 
en laboratorios remotos y virtuales en Fí-
sica, la capacidad de operar en cualquier 
momento podría integrarse con dispositi-
vos IoT para experimentación remota.

9. Manivel (2022): Su investigación muestra 
cómo el uso de laboratorios virtuales me-
jora la comprensión y el interés, aspectos 
que podrían ampliarse con la implemen-
tación de IoT para experimentación más 
interactiva.

10. Alarcón et al. (2022): Aunque su enfoque 
principal está en la robótica educativa, 
destacan la importancia y el potencial de 
IoT para mejorar las habilidades académi-
cas de los estudiantes.

En consecuencia, la recopilación y análi-
sis de estos estudios proporcionan una visión 
enriquecedora sobre el impacto positivo que 
supone la integración de Internet de las Cosas 
(IoT) en la enseñanza de la química mediante el 
empleo de laboratorios virtuales, simuladores y 
diversas herramientas tecnológicas. Estas inves-
tigaciones muestran cómo la implementación 
de IoT ha generado un cambio significativo en el 
proceso educativo, permitiendo un acceso más 
dinámico, práctico e interactivo para los estu-
diantes en el estudio de la química. La utilización 
de dispositivos conectados y sensores ha propi-
ciado la experimentación remota y el monitoreo 
en tiempo real, fomentando un aprendizaje más 
participativo y una comprensión más profunda 
de los conceptos científicos fundamentales. Es-
tos hallazgos subrayan el potencial transforma-
dor de la tecnología IoT en la educación química, 
proporcionando una base sólida para el desarro-
llo futuro de estrategias pedagógicas más efecti-
vas y atractivas en el ámbito educativo.

Computación Cuántica

La computación cuántica ha emergido 
como un campo innovador que tiene un poten-
cial significativo en la enseñanza de la química. 
Las investigaciones examinadas han explorado 
diferentes facetas de la educación en química a 
través de enfoques diversos y estrategias inno-
vadoras:

1. León, Arias, Giraldo, y Jácome (2023): 
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Este estudio se enfoca en la relación en-
tre la física y las tecnologías emergentes, 
específicamente la computación cuántica 
y la inteligencia artificial. Proporciona un 
marco para comprender cómo las redes 
neuronales podrían aplicarse en el pro-
cesamiento de datos y su relación con la 
computación cuántica, proyectando el de-
sarrollo futuro de redes neuronales cuán-
ticas en el aprendizaje automático y la in-
teligencia artificial.

2. Guffante, & Chicaiza (2023): La propuesta 
de integrar plataformas virtuales, como LI-
VEWORKSHEETS y BAAMBOOZLE, destaca 
cómo estas herramientas pueden mejorar 
la comprensión de conceptos químicos 
fundamentales, como la tabla periódica y 
el modelo atómico. Se enfoca en la retroa-
limentación de temas químicos para facili-
tar el aprendizaje.

3. Lopez &Vera (2022): Explora la aplicación 
de la Programación Neurolingüística (PNL) 
en la enseñanza de la química, con énfasis 
en identificar técnicas que motiven a los 
estudiantes. Propone una guía metodo-
lógica para aplicar la PNL específicamen-
te en la enseñanza de la química, con el 
objetivo de mejorar la comprensión y el 
interés de los estudiantes en esta materia.

4. Gomez & Campaña (2022): Presenta un 
proyecto que busca mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la química 
mediante el uso de Google Sites como he-
rramienta educativa. Se centra en superar 
las deficiencias en la enseñanza virtual y 
la falta de compromiso de estudiantes y 
padres, proponiendo esta plataforma para 
mejorar la educación tanto virtual como 
presencial.

5. Chaves (2022): Enfocado en el enlace quí-
mico, propone una unidad didáctica que 
integra herramientas como Gabedit y vi-
deos, junto con actividades grupales, para 
facilitar la comprensión de este tema cla-
ve en la química. Destaca el aprendizaje 
cooperativo como una estrategia funda-
mental en el desarrollo educativo y social 
de los estudiantes.

Estos enfoques diversos, desde la explora-
ción de tecnologías emergentes hasta la imple-
mentación de metodologías y plataformas, de-
muestran cómo diferentes estrategias pueden 
contribuir significativamente a mejorar la ense-
ñanza de la química, proporcionando un pano-
rama amplio y prometedor para el desarrollo de 

herramientas educativas más efectivas y atracti-
vas para los estudiantes.

Simuladores y software especializado

El empleo de simuladores y software edu-
cativos especializados ha experimentado un 
aumento notable en el ámbito educativo de 
la química, ofreciendo una vía efectiva para la 
comprensión de conceptos abstractos y el fo-
mento del desarrollo de habilidades experimen-
tales a través de la simulación por computadora 
(Gavilán, 2020). Estas herramientas, presentes 
en la educación química, cumplen roles especí-
ficos y abren un abanico de posibilidades para 
el aprendizaje interactivo. Por ejemplo, progra-
mas como Avogadro, destinados al modelado y 
visualización molecular en 3D, permiten la cons-
trucción y el análisis interactivo de moléculas, 
disponible para descarga gratuita (Tovar, 2021). 

Por otro lado, los simuladores de laborato-
rio, como Labster, ofrecen experiencias inmer-
sivas en áreas como destilación, espectroscopía 
y cinética química, proporcionando un entorno 
virtual para la práctica experimental (Labster, 
2021). Asimismo, el software con realidad vir-
tual, como ReactVR, permite la manipulación de 
sustancias químicas y experimentación en entor-
nos virtuales que se asemejan a un laboratorio 
real, generando experiencias próximas a la prác-
tica física (Gavilán et al., 2022). Estos recursos 
tecnológicos proporcionan formas interactivas y 
visualmente estimulantes para comprender los 
conceptos de la química, ofreciendo oportuni-
dades únicas de experimentación y aprendizaje 
a los estudiantes.

El empleo de estas tecnologías especia-
lizadas ha generado múltiples beneficios en la 
educación química. En primer lugar, estas he-
rramientas han demostrado ser efectivas para 
aumentar la motivación y el interés de los estu-
diantes al permitir la interactividad y la inmer-
sión en procesos moleculares invisibles a simple 
vista (Tovar, 2021). Además, posibilitan el desa-
rrollo de habilidades experimentales antes de 
enfrentarse a un laboratorio real, reduciendo los 
riesgos de accidentes y permitiendo un apren-
dizaje más seguro y controlado (Pérez, 2020). 
Igualmente, la capacidad de llevar a cabo prác-
ticas a gran escala a través de entornos virtua-
les elimina las limitaciones físicas y de recursos, 
presentando una alternativa sostenible y econó-
mica para la enseñanza (Gavilán, 2020).

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, la 
implementación de estas tecnologías plantea 
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desafíos significativos. Se destaca la necesidad 
de una capacitación docente efectiva para utili-
zar estas herramientas de manera óptima, ase-
gurando que los educadores estén debidamen-
te preparados para sacar el máximo provecho 
de estas tecnologías (Gavilán et al., 2022). Ade-
más, es crucial evitar que el uso excesivo de es-
tas herramientas reemplace completamente la 
experimentación física en un laboratorio real, ya 
que, aunque ofrecen una excelente alternativa, 
no deben sustituir por completo la experiencia 
práctica y tangible que brinda la interacción con 
sustancias químicas reales (Pérez, 2020).

En resumen, los simuladores y software es-
pecializados representan oportunidades excep-
cionales para mejorar y transformar la enseñan-
za de la química, complementando de manera 
efectiva las lecciones teóricas y prácticas tradi-
cionales. Diseñados específicamente para la en-
señanza de la química, permiten una interacción 
más directa con modelos moleculares, la simu-
lación de reacciones químicas y la realización de 
prácticas de laboratorio virtuales, ofreciendo 
una forma innovadora y efectiva de compren-
der los conceptos químicos y promoviendo un 
aprendizaje más interactivo y seguro en el en-
torno educativo.

Impacto en la educación química

La integración de tecnologías emergentes 
en la educación química conlleva una serie de 
beneficios y mejoras significativas que impactan 
positivamente en el proceso de aprendizaje:

1. Acceso a experiencias de aprendizaje más 
efectivas y atractivas: La implementación 
de tecnologías emergentes proporciona 
acceso a experiencias de aprendizaje más 
dinámicas y atractivas, lo que puede po-
tenciar la participación y el compromiso 
de los estudiantes (Yuen et al., 2011).

2. Mejora en la calidad del aprendizaje y 
comprensión de conceptos químicos: Las 
tecnologías emergentes ofrecen la posibi-
lidad de elevar la calidad del aprendizaje al 
permitir una comprensión más profunda y 
práctica de los conceptos químicos, lo que 
resulta en un mejor rendimiento académi-
co (World Economic Forum, 2020).

3. Facilitación de nuevas formas de evalua-
ción y retroalimentación: Estas tecnolo-
gías también brindan oportunidades para 
implementar sistemas de evaluación más 
dinámicos y efectivos, ofreciendo una 

retroalimentación más inmediata y pre-
cisa que contribuye a mejorar el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes (World 
Economic Forum, 2020).

La integración de estas tecnologías emer-
gentes en la educación química no solo enri-
quece el proceso educativo, sino que también 
promueve una mayor interacción, comprensión 
y desempeño académico de los estudiantes, 
ofreciendo un entorno de aprendizaje más es-
timulante y efectivo en el campo de la química.

Desafíos y consideraciones

La implementación de tecnologías emer-
gentes en la educación química ha abierto una 
gama de desafíos y consideraciones que requie-
ren una atención detallada para garantizar su 
éxito en el entorno educativo.

1. Necesidad de capacitación docente y po-
sibles resistencias: Uno de los desafíos 
primordiales radica en la capacitación 
adecuada de los docentes. Si bien estas 
tecnologías presentan un potencial signifi-
cativo para mejorar la enseñanza, muchos 
educadores pueden enfrentar dificultades 
al integrarlas efectivamente en sus méto-
dos pedagógicos debido a la falta de capa-
citación y experiencia en su uso (Garzón et 
al., 2019). La resistencia a adoptar nuevas 
herramientas digitales en el aula puede 
derivarse de la falta de familiaridad con 
estas tecnologías o de la reticencia hacia 
el cambio, lo que puede obstaculizar su 
implementación exitosa.

2. Balance entre beneficios y desafíos: La in-
tegración de tecnologías emergentes en 
el entorno educativo conlleva tanto ven-
tajas como desafíos. Si bien estas herra-
mientas ofrecen beneficios considerables, 
como mejorar la participación de los es-
tudiantes y facilitar el aprendizaje interac-
tivo, también plantean consideraciones 
importantes. La adaptación curricular, la 
gestión efectiva del tiempo en el aula y la 
evaluación del aprendizaje son elementos 
críticos que deben ser considerados cui-
dadosamente para una implementación 
exitosa (Reiher et al., 2017). El equilibrio 
entre los beneficios y los desafíos es esen-
cial para garantizar que la integración de 
estas tecnologías sea efectiva y sostenible 
en el contexto educativo.
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El reconocimiento y la comprensión de 
estos desafíos y consideraciones son funda-
mentales para una implementación fructífera 
de las tecnologías emergentes en la educación 
química. La capacitación docente, la superación 
de las resistencias al cambio y la reflexión sobre 
cómo abordar y equilibrar los beneficios y los 
desafíos son aspectos cruciales que deben ser 
considerados cuidadosamente para aprovechar 
al máximo el potencial transformador de estas 
herramientas en el proceso educativo.

III. CONCLUSIONES

Después de analizar los desafíos, benefi-
cios y consideraciones relacionados con la inte-
gración de tecnologías emergentes en la edu-
cación química, se han obtenido conclusiones 
significativas que resumen la importancia y el 
potencial transformador de estas herramientas 
en el ámbito educativo.

Recapitulación de hallazgos: 

Las investigaciones revisadas han destaca-
do consistentemente que las tecnologías emer-
gentes ofrecen un potencial revolucionario para 
transformar la educación química. Estas herra-
mientas, como los simuladores, software es-
pecializado, realidad virtual y otras tecnologías 
innovadoras, tienen la capacidad de mejorar 
significativamente la comprensión de conceptos 
químicos, aumentar la participación de los es-
tudiantes y ofrecer experiencias de aprendizaje 
más interactivas y efectivas. Sin embargo, se ha 
resaltado la necesidad de un enfoque colabo-
rativo y una capacitación docente efectiva para 
una implementación óptima de estas tecnolo-
gías en el aula (Reiher et al., 2017). La resisten-
cia al cambio y los desafíos en la adaptación cu-
rricular también son consideraciones clave que 
deben abordarse para maximizar el potencial de 
estas herramientas en el entorno educativo.

Llamado a la acción o futuras investigaciones:

 A pesar de los avances y beneficios evi-
dentes, queda claro que se necesita un mayor 
enfoque en la investigación para guiar la imple-
mentación exitosa de estas tecnologías y maxi-
mizar su impacto en la educación química del 
siglo XXI. Se requieren más estudios exhaustivos 
que aborden específicamente aspectos como 

estrategias efectivas de capacitación docente, 
métodos de integración curricular, evaluación 
de resultados educativos y superación de re-
sistencias hacia estas nuevas tecnologías en el 
aula. Estas investigaciones serían fundamentales 
para desarrollar pautas prácticas y recomenda-
ciones concretas que faciliten la adopción efec-
tiva de tecnologías emergentes en la educación 
química, lo que a su vez conducirá a mejoras 
significativas en la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes y la transformación de los procesos 
educativos tradicionales.

En resumen, si bien las tecnologías emer-
gentes prometen revolucionar la educación 
química, su implementación exitosa requiere 
un esfuerzo colaborativo, mayor investigación y 
un enfoque holístico para superar los desafíos 
y aprovechar plenamente su potencial transfor-
mador en el aula.
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“VENGA QUE LE CUENTO, UN ESPACIO PARA ESTIMULAR LA 
MEMORIA EN ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE LA ORALI-
DAD”.

Flora Ovalles Villegas
floracuenta@gmail.com
Universidad Simón Rodríguez 

RESUMEN

Cuando compartimos cuentos pensamos en niños y en personas mayores, es decir los niños 
que escuchan y los abuelos que cuentan cosas, anécdotas, cuentos, refranes o dichos popula-
res. La imagen de una ancianita tejiendo, un abuelo bajo un árbol o en una mecedora contán-
donos un cuento prevalecen en nuestro imaginario y un centro gerontológico lleno de adultas 
y adultos mayores, es un sitio donde naturalmente se encuentran vivencias, cuentos y a través 
de anécdotas y relatos observamos como el firmamento de la memoria puede ser un magní-
fico paseo, buscando en las personas, objetos, gestos y en sus propias palabras aquello que 
nunca vimos, que todo en cualquier momento de nuestras vidas está por empezar. El presente 
artículo expone la Experiencia a través de anécdotas de las y los Adultos mayores de La Unidad 
Geriátrica Doña María Pereira de Daza- El Manzano –Barquisimeto- Estado Lara-Venezuela, 
realizada mediante talleres para cuentos. Se utilizó el paradigma sociocrítico y el método de 
investigación acción para realizar un estudio cualitativo. Mediante grupos de discusión con 
residentes, se recopiló información siguiendo fases de investigación propuestas por Rojas 
(2014). La experiencia llegó hasta el Festival Internacional de la Oralidad de Barquisimeto, con 
la participación de cinco abuelos como narradores, y el resto como escritores, facilitadores 
u oyentes. Solamente un abuelo se negó a participar durante la intervención, pero el día del 
ensayo, pidió ser el apuntador para sus compañeros, contando todos los cuentos de manera 
excepcional, convocando a todos con la frase: Venga que le cuento. Durante la intervención, 
se exploraron vivencias y cuentos en el contexto gerontológico, resaltando la importancia de 
la memoria y la renovación constante en la vida. El artículo expone la experiencia de la Unidad 
Geriátrica Doña María Pereira de Daza en Barquisimeto INASS-Lara, a través de talleres de 
cuentos.

“COME, LET ME TELL YOU, A SPACE TO STIMULATE MEMORY 
IN ELDERLY ADULTS THROUGH ORALITY”.

ABSTRACT

When we share stories, we think of children and older people, that is, the children who listen 
and the grandparents who tell things, anecdotes, tales, proverbs, or popular sayings. The ima-
ge of an elderly lady knitting, a grandfather under a tree or in a rocking chair telling us a story 
prevails in our imagination, and a gerontological center full of elderly adults is a place where 
experiences, stories, and through anecdotes and narratives, we observe how the firmament of 
memory can be a magnificent journey, seeking in people, objects, gestures, and in their own 
words, that which we never saw, that everything in any moment of our lives is about to begin. 
This article presents the experience through anecdotes of the elderly adults from the Geriatric 
Unit Doña María Pereira de Daza - El Manzano - Barquisimeto - Lara State - Venezuela, ca-
rried out through storytelling workshops. The sociocritical paradigm and the action research 
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I. INTRODUCCIÓN

En correspondencia con las políti-
cas impulsadas por el Gobierno Boliva-
riano para brindar atención integral al 
adulto mayor, en el año 2005 se crea la 
Coordinación de cultura y Recreación 
del adulto mayor en el estado Lara, 

con la responsabilidad de programar, 
promover y propiciar actividades re-
creativas y culturales, encaminadas a 
la satisfacción de las necesidades bá-
sicas de esparcimiento y recreación 
de este grupo humano tan desasisti-
do y fortalecer las ya planificadas por 
los departamentos de gerontología y 
trabajo social quienes hacían un tra-
bajo de atención en este lugar.

RÉSUMÉ

Quand nous partageons des histoires, nous pensons aux enfants et aux personnes âgées, c’est-
à-dire aux enfants qui écoutent et aux grands-parents qui racontent des choses, des anecdo-
tes, des contes, des proverbes ou des dictons populaires. L’image d’une vieille dame en train de 
tricoter, d’un grand-père sous un arbre ou dans un fauteuil à bascule en train de nous raconter 
une histoire prévaut dans notre imagination, et un centre gériatrique rempli d’adultes âgés est 
un endroit où les expériences, les histoires, et à travers des anecdotes et des récits, nous obser-
vons comment le firmament de la mémoire peut être un magnifique voyage, cherchant chez 
les gens, les objets, les gestes et dans leurs propres mots, ce que nous n’avons jamais vu, que 
tout à n’importe quel moment de nos vies est sur le point de commencer. Cet article présente 
l’expérience à travers des anecdotes des personnes âgées de l’Unité Gériatrique Doña María 
Pereira de Daza - El Manzano - Barquisimeto - État de Lara - Venezuela, réalisée à travers des 
ateliers de contes. Le paradigme sociocritique et la méthode de recherche-action ont été utili-
sés pour mener une étude qualitative. À travers des groupes de discussion avec les résidents, 
des informations ont été recueillies en suivant les phases de recherche proposées par Rojas 
(2014). L’expérience a atteint le Festival International de l’Oralité de Barquisimeto, avec la 
participation de cinq grands-parents en tant que narrateurs, et le reste en tant qu’écrivains, 
facilitateurs ou auditeurs. Seul un grand-parent a refusé de participer pendant l’intervention, 
mais le jour de la répétition, il a demandé à être le régisseur pour ses pairs, racontant toutes 
les histoires de manière exceptionnelle, invitant tout le monde avec la phrase : Venez, laissez-
moi vous dire. Pendant l’intervention, les expériences et les histoires dans le contexte gériatri-
que ont été explorées, mettant en évidence l’importance de la mémoire et du renouvellement 
constant dans la vie. L’article présente l’expérience de l’Unité Gériatrique Doña María Pereira 
de Daza à Barquisimeto, INASS-Lara, à travers des ateliers de contes.

Mot clefes:
pédagogie critique, 

contes, mémoire chez 
les personnes âgées.

“VENEZ, LAISSEZ-MOI VOUS DIRE, UN ESPACE POUR STIMULER 
LA MÉMOIRE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES PAR L’ORALITÉ”.

method were used to conduct a qualitative study. Through discussion groups with residents, 
information was collected following research phases proposed by Rojas (2014). The experien-
ce reached the International Oral Storytelling Festival of Barquisimeto, with the participation 
of five grandparents as narrators, and the rest as writers, facilitators, or listeners. Only one 
grandparent refused to participate during the intervention, but on the day of the rehearsal, 
he asked to be the prompter for his peers, telling all the stories exceptionally, inviting everyone 
with the phrase: Come, let me tell you. During the intervention, experiences and stories in the 
gerontological context were explored, highlighting the importance of memory and constant 
renewal in life. The article presents the experience of the Geriatric Unit Doña María Pereira de 
Daza in Barquisimeto, INASS-Lara, through storytelling workshops.
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En estos espacios de abrigo para adultos 
mayores, las lamentables políticas implemen-
tadas en relación a sus residentes, el concepto 
“urbano” y a la vez arcaico de depósito o alber-
gue sin actividades que promuevan la participa-
ción de las y los abuelos, han llevado a la paulati-
na pérdida de algunas prácticas sociales que son 
el sustento natural para mantener viva la tradi-
ción Oral, reminiscencias y soportes de historias 
vividas que atesoran los sabios adultos mayo-
res, afectando así la memoria e identidades de 
nuestros pueblos. “En las culturas ancestrales se 
enseña a ¡vivir... viviendo! La tradición oral y el 
conocimiento experiencial, no han requerido de 
la palabra escrita para mantener su vigencia cul-
tural con toda su solidez y riqueza. Dicen los an-
cianos que la palabra escrita es a la palabra oral, 
lo que una tabla es a un árbol, porque al escribir 
se pierde el espíritu”. (Pedraza, 2013)

La atención era amable y el espacio geo-
gráfico también, ya que se contaba con áreas 
verdes y de esparcimiento más el compromiso 
del personal que allí laboraba, que se sumaba 
a lo programado en las áreas de cultura y de-
porte con excelente disposición, solo que es-
taban limitados por la cantidad de trabajo que 
amerita un espacio de abrigo como este que 
tenía en residencia, cien adultos mayores au-
to-válidos y quince en cama permanente o en 
recuperación. Se Realizó un diagnóstico inicial 
a los adultos mayores residentes de la Unidad 
Geriátrica Doña María Pereira de Daza, para co-
nocer sus intereses y preferencias, intentamos 
profundizar en el universo simbólico discursivo 
de los mismos, para acercarnos a sus opiniones, 
valores compartidos y cultura como grupo ge-
neracional, Utilizamos entrevistas a todo el per-
sonal administrativo y asistencial responsables 
de la unidad geriátrica, con la intención de re-
cibir sugerencias , experiencias y orientaciones 
sobre los residentes, ya que ellos tenían trato 
diario, directo y “cercano” con los mismos. Se 
comenzaron a planificar diversas actividades re-
creativas y culturales, estableciendo convenios 
con Asociaciones Civiles, Fundaciones, Alcal-
días, agrupaciones culturales, Organismos de 
cultura del estado Lara, Direcciones de Cultura 
y extensión universitaria de la ciudad, obtenien-
do muchas respuestas positivas y dentro de la 
variedad de experiencias, hubo una que dejó 
especial resultado y fue la del Taller de cuentos 
llamado “Venga que le cuento”. Este proceso 
de intervención se realizó durante ocho meses 
dirigido a los adultos mayores residentes de la 
Unidad Geriátrica Doña María Pereira de Daza, 
ubicada en el estado Lara, con el fin de estimular 

la memoria de los adultos mayores, a través de 
los cuentos, promoviendo la retención y evoca-
ción de experiencias pasadas.

Lo anterior, se orientó en contribuir signifi-
cativamente al mantenimiento cognitivo y emo-
cional de los residentes. Además, esta estrategia 
tiene un impacto adicional, ya que fomenta el 
acercamiento entre ellos al establecer un espa-
cio de intercambio y conexión en el cual pueden 
compartir sus propias historias. En este sentido, 
la narración de cuentos se convierte en un re-
curso valioso para crear un sentido de comuni-
dad dentro de la Unidad Geriátrica. Asimismo, la 
práctica de compartir historias actúa como un 
insumo vital para el descubrimiento y la trans-
misión de saberes acumulados a lo largo de la 
vida de cada individuo. 

Las anécdotas y relatos personales se con-
vierten en herramientas poderosas no solo para 
enseñar y aprender, sino también para reforzar 
la identidad y la cohesión grupal. En este entor-
no geriátrico, la narración de cuentos no solo 
tiene un impacto individual, sino que también 
contribuye al fortalecimiento de la comunidad 
en su conjunto, permitiendo que las vivencias 
individuales se entrelacen y enriquezcan la ex-
periencia colectiva de los residentes.

Objetivo general

Implementar la narración de cuentos como 
recurso didáctico e insumo vital para estimular 
la memoria de los adultos mayores residentes 
de la Unidad Geriátrica Doña María Pereira de 
Daza, ubicada en el estado Lara, con el fin de 
promover el acercamiento y descubrimiento de 
saberes a través de anécdotas.

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Pedagogía crítica

En la Educación tradicional y como llama-
ría Paulo Freire “vertical y bancaria” (Freire, 
1992 ,p. 73) se refuerza al educador como dador 
de conocimientos y al educando como receptor 
del mismo utilizándola como instrumento de le-
gitimación de la gobernabilidad, a través de la 
formación de una masa de población producti-
va, más no reflexiva o crítica que impulsará la 
homogenización de la sociedad, anulando las 
particularidades, las diferencias culturales, las 
culturas y lenguas originarias y ancestrales que 
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nos componen, reforzando el individualismo, la 
competencia y apuntala una globalización que 
poco comparte logros que fortalezcan al bien 
común, la unificación de intereses solo para ser 
parte del engranaje productivo, con lo cual se 
logra es una educación que no toma en cuenta 
las necesidades vitales ni el derecho a elección 
del tipo de vida que se quiera tener. 

Esto conlleva la implantación de sistemas 
educativos transculturizados e influenciados por 
otras culturas, y si esto comienza en las primeras 
etapas de formación donde se niegan hallazgos, 
nuevas formas de aprendizaje y conocimiento, la 
magia del encuentro permanente con los otros 
se vuelve un espacio de profundo aburrimiento 
y no retorno es ahí donde se cree que el otro 
no puede ofrendar por ignorancia. La educación 
bancaria se concibe como narración de unos 
contenidos fijos, o como transmisión de una 
realidad que no requiere reelaboración y que 
se presenta como la única posible (Freire, 1992, 
p.75) en la etapa de adulto mayor en un sistema 
capitalista que impulsa la producción reforzan-
do solo el consumo, el mercado, la desigualdad 
y la discriminación es casi imposible que se en-
tienda que solo dejamos de aprender cuando ya 
no estemos en este plano, que solo siendo hu-
mildes y empáticos los facilitadores de procesos 
al socializar no solo ofrendamos, sino recibimos

,…la educación debe comenzar por 
la superación de la contradicción 
educador-educando. Debe fundarse 
en la conciliación de los polos, de tal 
manera que ambos se hagan, simul-
táneamente, educadores y educan-
dos (Freire, 1992, p.77).

En contraste con la educación tradicional, 
arraigada en un enfoque vertical y bancario que 
separa al educador como proveedor de cono-
cimiento y al educando como mero receptor, 
el presente artículo aboga por una perspectiva 
más dinámica y enriquecedora. Siguiendo las re-
flexiones de Paulo Freire, quien criticó este mo-
delo al considerarlo un instrumento de legitima-
ción de la gobernabilidad y la homogenización, 
se plantea la importancia de trascender estos 
paradigmas obsoletos.

En este contexto, la implementación de la 
narración de cuentos como recurso didáctico en 
la Unidad Geriátrica Doña María Pereira de Daza 
toma relevancia. La educación bancaria, que 
niega nuevas formas de aprendizaje y la riqueza 
de los encuentros interculturales, se contrasta 
con la idea de que cada individuo, independien-

temente de su etapa de vida, es capaz de contri-
buir y aprender de manera constante. La educa-
ción, en palabras de Freire, debe ser un proceso 
de reconciliación entre educador y educando, 
donde ambos roles se entrelacen, reconocien-
do que cada individuo puede ser tanto receptor 
como proveedor de saberes.

En síntesis, el artículo sostiene que la edu-
cación debe trascender las barreras preestable-
cidas y adoptar un enfoque donde el aprendi-
zaje sea un proceso bidireccional y constante. 
La narración de cuentos en la Unidad Geriátrica 
Doña María Pereira de Daza ejemplifica cómo la 
interacción, la memoria y el descubrimiento de 
saberes pueden transformarse en una experien-
cia educativa significativa y enriquecedora para 
los adultos mayores.

Contar cuentos como fuente de placer y herra-
mienta pedagógica
 

Es difícil encontrar a alguien a quien no le 
guste escuchar un cuento. La práctica de con-
tar cuentos tiene sus raíces en los albores de las 
agrupaciones humanas. A pesar de la falta de 
testimonios de esos primeros tiempos de con-
versación, no hay duda de que la narración oral 
ha estado siempre presente. Inicialmente, todo 
era transmitido oralmente: historias, cuentos y 
narraciones pasaban de boca en boca. Durante 
la Edad Media, los juglares y trovadores desem-
peñaron el papel de llevar historias, leyendas, 
romances y noticias por los pueblos. Aunque las 
formas de comunicación han evolucionado y la 
tecnología nos conecta en apariencia, la natu-
raleza de compartir historias persiste en cada 
grupo humano. Ya sean cotidianidades, sueños 
u otros temas diarios, siempre habrá alguien 
dispuesto a escuchar. Contar cuentos se erige 
como un espacio natural de intercambio, donde 
a menudo encontramos individuos capaces de 
resaltar, aportar y expresar estas historias con 
fluidez. Al emocionar, a veces sin darse cuenta, 
estos narradores invitan a otros a sumar sus con-
tribuciones, confiados en que serán escucha-
dos. La narración de historias, leyendas, sagas, 
anécdotas y chistes, entre otros, constituye una 
de las expresiones creativas más antiguas de la 
historia humana, con variaciones presentes en 
todas las culturas del mundo. Se reconoce y se 
ha dicho en diversas lenguas sobre los narrado-
res destacados: “tiene gracia”, “tiene sal”, “tiene 
carisma”, “tiene sabor”, “sabe contar”. Salvo ex-
cepciones, ellos no consideran haber nacido con 
un talento especial (Mato, 1998, p. 15).
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Aunque existe un sólido rigor investigativo 
y teórico en torno a la narración de cuentos y 
la oralidad escénica en sus diversas formas, en 
esta experiencia emerge un imaginario colectivo 
de manera espontánea. En este sentido, surge 
un interés apremiante por investigar y revivir ex-
presiones que perviven. Aunque puedan tomar 
elementos de otras culturas, el intercambio oral 
y la comunicación cargada de emociones genui-
nas brindan momentos de compartir en veladas 
que trascienden etiquetas y formalidades. Se 
encuentran matices, intenciones y silencios en 
la palabra hablada, demostrando que este enfo-
que asegura la continuidad social. Para el adulto 
mayor, este enfoque proporciona una venta-
na para desempeñar un rol fundamental como 
presencia activa en la comunidad, generando 
un diálogo amoroso de saberes. Asimismo, se 
encuentra esta definición pertinente: el Diálogo 
de Saberes puede concebirse como un “proce-
so comunicativo en el cual dos lógicas distintas, 
la del conocimiento científico y la del saber co-
tidiano, interactúan con la clara intención de 
comprenderse mutuamente” (Pinheiro, 2016).

Aunque se leyeron algunos textos, la ex-
pansión del firmamento de la memoria se en-
riquecía aún más con la escucha. Después, la 
introspección tomaba la batuta antes de com-
partir la anécdota o historia. En todos los lugares 
habitados por seres humanos, el lenguaje oral, 
presente en el mundo de los sonidos, siempre 
estará. Los gestos complejos pueden reempla-
zar la palabra hablada, pero siempre dependien-
do de sistemas orales. Por lo tanto, se puede 
concluir que la condición básica y constante del 
lenguaje es oral, ya que la expresión oral pue-
de existir y, de hecho, ha existido a lo largo del 
tiempo sin necesidad de ninguna forma de es-
critura, pero nunca ha habido escritura sin orali-
dad (Villegas, 1998, p. 9).

En consecuencia, la práctica de contar 
cuentos se establece como un elemento eter-
namente arraigado en la esencia humana. Des-
de tiempos inmemoriales, la narración oral ha 
sido un vínculo crucial para la comunicación y 
la transmisión de historias, leyendas y conoci-
mientos entre generaciones. Aunque los medios 
de comunicación hayan evolucionado, la esen-
cia misma de compartir experiencias a través de 
la palabra persiste como un hilo conductor en 
todas las culturas y comunidades.

Aunque las teorías académicas y el estudio 
de la narración oral proporcionan un marco sóli-
do, la verdadera vitalidad de esta práctica reside 
en la experiencia compartida. La memoria se ex-
pande en la escucha, se nutre en la introspec-

ción y se materializa en la anécdota compartida. 
A lo largo del tiempo, la oralidad ha perdurado 
como la base primordial del lenguaje humano, 
una constante que prevalece incluso en la era 
de la escritura. En última instancia, la narración 
de cuentos emerge como un puente atemporal 
entre las generaciones y una ventana hacia la 
continuidad cultural y emocional en la Unidad 
Geriátrica Doña María Pereira de Daza.

Estimulación cognitiva y recuperación de la 
memoria en adultos mayores vulnerables: un 
enfoque vital

En los espacios de resguardo dedicados a 
adultos mayores vulnerables y en protección, se 
destaca la concentración de cambios cognitivos 
que pueden ser fácilmente identificables. Diver-
sos estudios confirman la capacidad del cerebro 
para regenerarse y aprender, incluso en etapas 
avanzadas de la vida.

En el ámbito particular de los adultos ma-
yores, se pone de manifiesto la importancia de 
fortalecer el reconocimiento de sus orígenes y 
culturas, fomentando su conexión con el mundo 
en toda su diversidad. A pesar de las circunstan-
cias adversas, sentirse parte de una comunidad 
humana les brinda voz y escucha. Acompañar a 
los adultos mayores en la revalorización de sus 
recuerdos como componentes culturales valio-
sos y estimular la memoria para el aprendizaje 
conjunto, se presenta como un enfoque nece-
sario.

El aprendizaje siempre está intrínseca-
mente relacionado con la presencia del otro. La 
transmisión de la cultura requiere una auténtica 
preocupación por las experiencias y mentes de 
los demás (Stanislas, 2009, p.373). En el ámbito 
personal y anecdótico, se recrean momentos vi-
vidos que adquieren significado en un entorno 
de igualdad, donde las historias de vida generan 
encuentro y empatía.

La memoria autobiográfica, que almacena 
los recuerdos de eventos pasados en la vida de 
una persona, adquiere un papel crucial. Desde 
las descripciones vagas de situaciones pasadas 
hasta las explicaciones detalladas de eventos 
acompañadas de pensamientos y emociones 
experimentados en ese entonces, la memoria 
autobiográfica revela la riqueza de la experien-
cia vivida (Navarro et al, 2008).

En un entorno que resguarda a adultos 
mayores vulnerables, la estimulación cognitiva y 
la recuperación de la memoria adquieren un rol 
fundamental. A medida que los individuos com-
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parten sus historias, experimentan una conexión 
profunda con su propia identidad y con la diver-
sidad cultural que los rodea. La reactivación de 
la memoria autobiográfica no solo enriquece la 
comprensión del pasado, sino que también for-
talece el tejido social y la comunidad en la que 
se encuentran. Así, la narración de experiencias 
personales se convierte en un hilo conductor 
que une a los adultos mayores, fomentando la 
empatía y el aprendizaje conjunto en su camino 
hacia la preservación de la identidad y el enri-
quecimiento cultural.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Paradigma sociocrítico y enfoque cualitativo: 

El estudio se enmarcó en el paradigma 
sociocrítico y adoptó un enfoque cualitativo. El 
método de investigación acción guió el proceso. 
Siguiendo las fases propuestas por Rojas (2014), 
que abarcan la Reflexión Inicial, la Planificación 
Conjunta de Actividades, la Ejecución del Plan 
y la Reflexión sobre el Proceso, se estructuró la 
metodología del estudio.

Diseño de los encuentros: 

Los encuentros se llevaban a cabo tres ve-
ces por semana durante dos horas. Inicialmente, 
cinco residentes asistían, y este número aumen-
tó a quince a medida que más adultos mayores 
se unían, ya que los encuentros eran abiertos y 
alentaban la participación de todos aquellos in-
teresados en compartir anécdotas o cuentos.

Recopilación de información: 

La información se obtuvo mediante gru-
pos de discusión semanales con los residentes. 
Estas sesiones se centraron en sus preferencias 
de lectura y escucha. Además, se realizaron en-
trevistas con el personal, creando un espacio de 
diálogo bidireccional que promovió el descubri-
miento mutuo entre residentes y trabajadores 
de la unidad.

 Dinámicas y contenidos: 

Los primeros encuentros incluyeron anéc-
dotas de la facilitadora, a las que se sumaron re-

latos de los adultos mayores, evolucionando ha-
cia una participación más activa. Se emplearon 
diversas dinámicas orales como juegos, rimas, 
declamaciones, poemas, chistes, títeres, traba-
lenguas, adivinanzas, canciones y lenguaje ges-
tual. Se fomentó la memorización de cuentos 
mediante grabaciones, lecturas, repeticiones en 
parejas y el uso de “apuntadores”.

Creación y presentación: 

Cada semana, se compartían nuevas anéc-
dotas. Después de un año, tres participantes 
tenían un repertorio de tres a cuatro historias 
cada uno. Estos relatos fueron presentados en 
la Unidad geriátrica, incluyendo visitas a resi-
dentes en cama, oficinas y espacios abiertos. 
También se integraron en actividades comunita-
rias y oficiales en la comunidad del Manzano y 
municipios del estado Lara. La participación se 
extendió al Festival Internacional de la Oralidad 
de Barquisimeto, donde se programaron funcio-
nes con invitados nacionales e internacionales, 
así como dentro de la unidad.

Invitados especiales: 

Para enriquecer aún más la experiencia, se 
invitó mensualmente a narradores, declamado-
res, poetas y humoristas de renombre regional, 
nacional e internacional. Esta interacción pro-
movió la diversidad de perspectivas y enriqueció 
el ambiente de los encuentros.

 
Cierre conclusivo: 

En suma, el enfoque sociocrítico y cualitati-
vo, junto con el método de investigación acción, 
sirvieron como marco sólido para implementar 
encuentros enriquecedores. Estos encuentros 
se convirtieron en un espacio de compartir, pre-
servar y transmitir historias personales, promo-
viendo la interconexión entre los residentes y la 
comunidad más amplia. Además, la participa-
ción en eventos culturales y la colaboración con 
invitados especiales añadieron un componente 
de enriquecimiento cultural y social a esta valio-
sa iniciativa. 

IV. HALLAZGOS
 

Generación espontánea de diálogo y conexión: 
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La conversación y el intercambio de anéc-
dotas entre residentes y trabajadores se volvie-
ron cotidianos, trascendiendo las horas y los 
días programados. Sin la guía constante de la 
facilitadora, surgieron momentos de conversa-
ción no supervisados que permitieron el reco-
nocimiento y la apreciación de las diferencias y 
similitudes entre los participantes.

 

Empoderamiento y participación activa:
 

A raíz de estos encuentros, se formó un 
grupo de cinco abuelos que asumieron un papel 
activo al compartir sus historias en diversas ac-
tividades dentro y fuera de la Unidad Geriátrica. 
Los demás miembros de la comunidad se invo-
lucraban como público participativo, creando un 
espacio inclusivo y colaborativo.

 

Experiencia de manuel: anécdota de transfor-
mación: 

Una experiencia clave se vivió con Manuel, 
un abuelo inicialmente reticente. A pesar de su 
inicial descontento y escepticismo hacia la uti-
lidad de los encuentros, Manuel se transformó 
en un apoyo inesperado. En una ocasión, ante la 
ausencia de la facilitadora, ofreció ser el apun-
tador para sus compañeros en un evento, y sor-
prendió al recitar de memoria los cuentos que 
narraban todos. Su cambio de actitud demostró 
el impacto profundo y multifacético que estos 
encuentros ejercieron en los participantes.

 

Apropiación cultural y sentido de pertenencia: 

La participación activa de los residentes 
generó un sentido de apropiación y pertenen-
cia tanto a nivel personal como comunitario. Las 
historias transmitidas reflejaron aspectos funda-
mentales de la cultura popular, reforzando la im-
portancia del patrimonio individual y colectivo. 
El valor de la palabra como vínculo social y vital 
se destacó, reviviendo tradiciones y experien-
cias que de otra manera podrían haber quedado 
en el olvido.

 

Renacimiento personal y social: 

A través de este proceso, se evidenció la 
capacidad de resurgir y transformarse a cual-
quier edad. La confianza y la comunicación flo-

recieron entre los participantes, revitalizando la 
imaginación y la creatividad a menudo subesti-
madas. El poder de la palabra oral se liberó del 
control mediático, permitiendo que las historias 
populares fueran rescatadas y compartidas con 
emoción.

Identidad y expresión a través de las palabras: 

La manifestación del ingenio, la gracia, la 
ternura y otros aspectos humanos a través de 
las palabras fue evidente. La identidad cultural 
se tejió en las historias contadas, revelando for-
mas de ser, sentir y vivir. Estos relatos no solo 
conectaron a los participantes con su propia 
identidad, sino que también fortalecieron los la-
zos entre ellos.

 

Fomento de la imaginación y creatividad:
 
Los participantes fueron incentivados a li-

berar su imaginación y creatividad, contrarres-
tando el impacto limitante de un lugar donde  se 
siente el abandono. El estímulo constante para 
crear y recrear historias populares permitió una 
reactivación de la imaginación colectiva.

V. CONCLUSIÓN

Aromas de identidad y vitalidad cultural 

Los hallazgos destacan la trascendencia 
de los encuentros como catalizadores de trans-
formación personal y comunitaria. La expresión 
oral se convirtió en un medio para fomentar la 
memoria, la identidad y la conexión humana. La 
restauración de la tradición oral y la creatividad 
demostraron que la vitalidad cultural y la iden-
tidad pueden florecer en cualquier etapa de la 
vida, enriqueciendo la experiencia de los parti-
cipantes y reviviendo la magia de las palabras 
compartidas.

Flora Josefina Ovalles Villegas
“Venga que le cuento, un espacio para estimular la memoria en adultos mayores a través de la oralidad”
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COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES PARA LA IMPLEMEN-
TACIÓN  DE LA CÁTEDRA DE LA PAZ.

Glidia Beatriz Durán Gutiérrez
Fonogli22@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

En el presente artículo, a través de una investigación documental, se realiiza una revisión del 
inventario de competencias socioemocionales propuestas por los modelos de Goleman (1995), 
CASE (2000) y Bisquerra (2003), se identifican las competencias socioemocionales específicas 
propuestas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia  para la implementación de 
la Cátedra de la Paz  (Ley N° 1732) y se ofrecen algunas orientaciones y reflexiones generales 
de orden pedagógico para adecuar la cátedra al contexto socioeducativo de la Institución 
Educativa Departamental “Thelma Rosa Arévalo”, establecimiento escolar que se ubica en 
el Municipio de Zona Bananera, Departamento de Magdalena, cuyos habitantes, han sido 
víctimas o testigos directos de la violencia producto del Conflicto Armado. Se concluye que en 
dicha institución el desarrollo de competencias socioemocionales debe estar dirigido a todo el 
cuerpo socioeducativo desde una concepción sistémica o compleja de la violencia, aplicando 
metodologías pedagógicas interdisciplinares que permitan la inclusión y participación de los 
actores comunitarios en el proceso de aprendizaje de la cultura de la paz.    

SOCIO-EMOTIONAL COMPETENCES FOR THE IMPLEMENTA-
TION OF THE CHAIR OF PEACE.

ABSTRACT

In this article, through documentary research, a review of the inventory of socio-emotional 
competencies proposed by the Goleman (1995), CASE (2000) and Bisquerra (2003) models 
is made, identifying the specific socio-emotional competencies proposed by the Ministry of 
National Education of Colombia for the implementation of the Chair of Peace (Law No. 1732) 
and some guidelines and general reflections of a pedagogical order are offered to adapt the 
chair to the socio-educational context of the Departmental Educational Institution “Thelma 
Rosa Arévalo”, school establishment that is located in the Municipality of Zona Bananera, 
Department of Magdalena, whose inhabitants have been victims or direct witnesses of the 
violence product of the Armed Conflict. It is concluded that in said institution the development 
of socio-emotional competencies must be aimed at the entire socio-educational body from a 
systemic or complex conception of violence, applying interdisciplinary pedagogical methodo-
logies that allow the inclusion and participation of community actors in the learning process 
of violence. culture of peace.
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I. INTRODUCCIÓN

Como respuesta a la violencia 
producto del conflicto armado y en el 
contexto del proceso de negociación 
con las FARC que se da entre 2012 y 
2016,   el congreso del Estado colom-
biano, el primero de septiembre de 
2014, pone en vigencia una nueva 
legislación en materia escolar donde 
se exige a nivel de la educación pre-
escolar, básica y media, de manera 
obligatoria, la implementación de la 
“Cátedra de la Paz” en todas las ins-
tituciones públicas y privadas, Ley N° 
1732 reglamentada por el Decreto 
1038 de 2015; medida que también 
se extiende al sector universitario para 
ser aplicada de acuerdo a la modali-
dad y programas de estudio de cada 
institución.

Dicha cátedra se perfila como 
una macroestrategia curricular flexible 
y diversificada que debe permitir ge-
nerar recursos, estrategias, propues-
tas, planes y proyectos didácticos di-
versos que converjan en el hecho de 
promover una cultura de paz desde 
el aula escolar, bajo unas directrices 

y modelos didácticos que se propo-
nen en 3 documentos suscritos por el 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia: el primero, “Orientaciones 
Generales para la Implementación de 
la Cátedra de la Paz” Chaux y Velás-
quez (2016); el segundo, “Secuencias 
Didácticas de Educación para la Paz 
(1° a 11° grado)” Mejía y otros (2016) 
y; el tercero, “Desempeños de Edu-
cación para la Paz” Mejía y otros (ob.
cit.); todos los cuales le proveen al do-
cente el constructo teórico de compe-
tencias cívicas que se van a desarrollar 
en la cátedra, las cuales deberán ade-
cuarse a los distintos contextos socio-
educativos y particularizarse en accio-
nes prácticas en cada establecimiento 
escolar.

En este sentido, Vásquez-Russi 
(2020) plantea como una crítica a esta 
literatura pedagógica oficial sobre la 
Cátedra de la Paz, el carecer de “un 
diagnóstico claro sobre cuáles son los 
problemas de convivencia por afron-
tar” (p. 35); vacío que solo podría 
solventar la institución escolar y/o el 
docente con el apoyo de la familia, los 
actores comunitarios e investigadores 
del área de la educación y otras áreas 
conexas al hecho educativo, en tanto 

RÉSUMÉ

Dans cet article, à travers une recherche documentaire, il est fait une revue de l’inventaire des 
compétences socio-émotionnelles proposé par les modèles de Goleman (1995), CASE (2000) 
et Bisquerra (2003), ils s’identifient les compétences socio-émotionnelles spécifiques propo-
sées par le ministère de l’éducation nationale de la Colombie   pour la mise en œuvre de la 
chaire de la paix (Loi N° 1732) et quelques orientations et réflexions générales d’ordre péda-
gogique sont proposées pour adapter la chaire au contexte socio-éducatif de l’établissement 
d’enseignement départemental “Thelma Rosa Arévalo “, établissement scolaire situé dans la 
municipalité de la  Zona Bananera, département de Magdalena, dont les habitants ont été 
victimes ou témoins directs de la violence produite par le conflit armé. Il est conclu que   dans 
ledit établissement, le développement des compétences socio-émotionnelles doit s’adresser 
à l’ensemble du corps socio-éducatif à partir d’une conception systémique ou complexe de la 
violence, en appliquant des méthodologies pédagogiques interdisciplinaires qui permettent 
l’inclusion et la participation des acteurs communautaires dans le processus d’apprentissage 
de la culture de la violence. 

COMPÉTENCES SOCIO-ÉMOTIONNELLES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA CHAIRE DE LA PAIX.

Mot clefes:
conflit armé, com-

pétences socio-émo-
tionnelles, éducation 

socio-émotionnelle, 
Chaire de la Paix.
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que la paz que se intenta promover, construir 
o recuperar en la actual etapa de postconflicto 
tendrá un tratamiento didáctico particular en 
función de problemáticas y necesidades especí-
ficas relacionadas con la violencia a nivel socio-
cultural.

Es de conocimiento público que el país de 
Colombia fue escenario por más de 50 años de 
un conflicto entre las fuerzas militares del Esta-
do, grupos paramilitares, grupos guerrilleros y 
narcotraficantes por el dominio de los territo-
rios y la defensa de sus intereses económicos; 
un conflicto que inicia la guerrilla, a través de 
mecanismos violentos, como una causa revolu-
cionaria en contra de las políticas excluyentes, 
desiguales y neoliberales de los gobiernos de 
turno y con la pretensión de crear justicia so-
cial o tomar el poder (cf. Vargas, 2001); lo que 
trajo como consecuencias “violación a los dere-
chos humanos, crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra” (Calderón Rojas, 2016, p. 
62): secuestros, torturas, reclutamientos, ase-
sinatos, masacres, delitos sexuales, y desplaza-
mientos forzados de la población de sus lugares 
de origen, todo lo cual se tradujo en un largo 
de período desestabilización social y emocional 
que deja en los ciudadanos colombianos heridas 
sin cerrar y hábitos de violencia en sus compor-
tamientos cotidianos, especialmente en los gru-
pos sociales directamente afectados.   

Respecto al concepto de paz pueden dar-
se diversas definiciones desde posturas so-
ciológicas, culturales, jurídicas y psicológicas. 
Para efectos de este estudio, interesa plantear 
un concepto vinculado al modo de relacionar-
se unos con los otros a partir de determinados 
comportamientos o actitudes cognitiva y viven-
cialmente aprendidos como son el respeto, la 
comprensión, la tolerancia y la empatía. 

Tal como la concibe Angulo Novoa (2015), 
“la paz es un problema de relaciones humanas, 
las relaciones humanas son un problema de 
emocionalidad” y “la emocionalidad oscila entre 
el amor y el odio” (p. 47), lo que sitúa en un pri-
mer plano el conocimiento y control psíquico de 
nuestras propias emociones, actitudes y com-
portamientos como la estrategia más directa y 
dependiente de nuestra propia potencialidad 
para hacer práctica de la paz, entendida como 
hábito y no como una meta alcanzar.

Precisamente es el carácter utópico con el 
que se reviste la idea de paz en los diferentes 
discursos políticos, sociales y educativos, lo que 
hace de su concepción un significado complejo, 
alejado o ajeno del quehacer diario individual y 
de nuestra propia constitución psíquica y posibi-

lidades de expresión. Visto así,  “educar para la 
paz” no sería la frase más correcta, sino  “formar 
seres humanos de paz”; lo que equivale a crear 
las posibilidades para que hombres y mujeres, 
víctimas o no de conflictos bélicos, desarrollen 
la paz dentro de su personalidad construyén-
dose a sí mismos como ciudadanos que pue-
den actuar de manera respetuosa, empática y 
asertiva en los distintos escenarios sociales. La 
paz, según Angulo Novoa, exige de un cambio 
que se inicia y termina en la práctica del propio 
comportamiento pacífico, de sustituir un com-
portamiento por otro que finalmente va a incor-
porarse a nuestra forma de pensar, ser y actuar: 

A medida que se logra la transfor-
mación de unas relaciones agresivas 
por otras pacíficas, el sistema se va 
realimentando de acciones amisto-
sas en lugar de acciones agresivas 
y esos insumos de solidaridad y de 
creatividad van creciendo y transfor-
mando todo el sistema de relacio-
nes destructoras en un sistema de 
relaciones creativas. De esa misma 
propiedad de generar adicción sur-
ge la gran dificultad para erradicar la 
violencia cuando se ha constituido 
como sistema de procesos agresivos 
y destructores, los cuales también 
se refuerzan con la práctica, como 
se observa, sin lugar a dudas, en el 
ejemplo colombiano. Con todo, ni 
es imposible, ni hay que inventar 
los métodos de lograrlo porque ya 
están inventados. Lo que sí hay que 
hacer es ejercitarlos (p. 48).

Desde esta perspectiva que conjuga la 
emocionalidad y el hábito como  recursos psico-
sociales medulares para la paz o la no violencia, 
cobra especial importancia dentro del contexto 
educativo los conceptos de inteligencia emocio-
nal, inteligencia socioemocional, competencias 
emocionales, competencias socioemocionales 
o educación emocional; conceptos que des-
embocan en el conocimiento, formación, uso 
y control asertivo de las emociones dentro de 
las relaciones interpersonales y que gozan de un 
vasto campo de investigación y aplicación en las 
distintas disciplinas que se ocupan del compor-
tamiento humano. 

En los actuales momentos, están dadas las 
condiciones políticas para crear una cultura de 
paz en Colombia y donde existe una importan-
te y amplia apertura para que las instituciones 
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educativas y los docentes participen en la cons-
trucción de esa cultura, se hace necesario y de 
especial relevancia, un ininterrumpido proceso 
de investigación-reflexión que posibilite dar pa-
sos hacia adelante desde posturas críticas, con-
gruentes con las realidades socioeducativas. El 
documento Orientaciones Generales para la Im-
plementación de la Cátedra de la Paz enfatiza el 
rol fundamental que tiene la escuela dentro de 
este proyecto de Estado  (cf. p. 11) y deja por 
sentado la invitación a los actores educativos de 
que contribuyan al enriquecimiento y adecua-
ción del proyecto con nuevos aportes:   

Hay un consenso general sobre el 
rol fundamental que puede cumplir 
la escuela, tanto para que la vida 
escolar sea un ejemplo de experien-
cia de paz, como por la formación 
de ciudadanos que participen en la 
construcción de culturas de paz en 
la sociedad en general. También es 
claro que, para que esto ocurra, ne-
cesitamos compartir el conocimien-
to y las estrategias existentes, seguir 
desarrollando nuevas experiencias e 
investigaciones, y aprovechar todas 
las oportunidades que se presen-
ten para avanzar en el aporte que 
pueden realizar por la paz todos los 
establecimientos educativos. La Cá-
tedra de la Paz representa una de 
estas oportunidades (p. 13). 

Bajo estas consideraciones, en el presente 
ensayo, se pretende describir la presencia de las 
competencias socioemocionales dentro de la li-
teratura oficial que da apoyo curricular a la Cáte-
dra para la Paz y aportar algunas orientaciones y 
reflexiones generales de orden pedagógico que 
permitan visibilizar una mejor adecuación curri-
cular de la Cátedra, específicamente en relación 
con el desarrollo de competencias socioemocio-
nales y tomando como escenario la institución 
educativa “Thelma Rosa Arévalo”, ubicada en el 
Municipio de Zona Bananera, Departamento de 
Magdalena, Colombia. Para tales fines,  se utiliza 
la metodología de la investigación documental, 
descrita en el Manual de Trabajos de Grado de 
Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de 
la UPEL (2016), como “el estudio de problemas 
con el propósito de ampliar y profundizar el co-
nocimiento de su naturaleza, con apoyo, prin-
cipalmente, en trabajos previos, información y 
datos divulgados por medios impresos, audiovi-
suales o electrónicos (p. 20).

La Educación Socioemocional y  las Competen-
cias Socioemocionales en la Cátedra De La Paz

Educación socioemocional y competencias so-
cioemocionales 

Hablar de educación socioemocional nos 
remite directamente hacia el concepto de inte-
ligencia emocional que, de acuerdo con algunos 
autores, puede ser rastreado desde que el bió-
logo inglés Charles Darwin (1809-1882) habla 
sobre la supervivencia que tienen las especies 
naturales en función de su capacidad de adapta-
ción. Según Cebriá Alegre (2017) los anteceden-
tes más remotos del término “probablemente” 
se hallen en las investigaciones llevadas a cabo 
por Broca (1824-1880), quien, entre otros ha-
llazgos relevantes, “descubrió la localización 
del área del lenguaje en el cerebro” (p. 17). Sin 
embargo, no es sino hasta la década de los 90 
que el concepto de inteligencia emocional logra 
popularizarse con la publicación del best seller 
La inteligencia emocional (1995) de Daniel Go-
leman. En todo caso, antes de popularizarse el 
término, las investigaciones de Howard Gardner 
sobre inteligencias múltiples durante la década 
de los  80 en la Universidad de Harvard ya daban 
por sentado la existencia de la inteligencia emo-
cional dentro de su inventario de inteligencias 
en una doble vertiente: la inteligencia interper-
sonal y la inteligencia intrapersonal.

Goleman (1995) llama inteligencia emo-
cional a un conjunto de características que per-
miten el control de emociones negativas como 
la desmotivación, la impulsividad, la decepción, 
la incomprensión y el miedo. En el famoso libro, 
ya citado, se exponen como ejemplos de estas 
características las siguientes:

[…] la capacidad de motivarnos a 
nosotros mismos, de perseverar en 
el empeño a pesar de las posibles 
frustraciones, de controlar los im-
pulsos, de diferir las gratificaciones, 
de regular nuestros propios estados 
de ánimo, de evitar que la angustia 
interfiera con nuestras facultades 
racionales y, por último —pero no 
por ello, menos importante—, la 
capacidad de empatizar y confiar en 
los demás (p. 43)

En la misma obra, Goleman plantea 5 ti-
pos de competencias vinculadas a la inteligencia 
emocional tomadas Salovey (1990), psicólogo 
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de la Universidad de Yale (New Haven, Connec-
ticut, EE. UU.): 1) el conocimiento de las pro-
pias emociones, 2) la capacidad de controlar las 
emociones, 3) la capacidad de motivarse uno 
mismo, 4) el reconocimiento de las emociones 
ajenas y, 5) el control de las relaciones (p. 54). 
Asimismo, Goleman da una primera mirada a la 
inserción de la educación emocional a nivel es-
colar, al plantear que “el aprendizaje emocional 
va calando lentamente en el niño y va fortale-
ciendo ciertas vías cerebrales, consolidando así 
determinados hábitos neuronales para aplicar-
los en los momentos difíciles y frustrantes” (p. 
286). 

Algunas de las estrategias específicas que 
Goleman propone para una educación emo-
cional en el aula son: a) la toma de conciencia 
de uno mismo, reconociendo los propios senti-
mientos, elaborando un vocabulario adecuado y 
conociendo la relación existente entre los pen-
samientos, los sentimientos y las reacciones; b) 
darse cuenta de si son los pensamientos o los 
sentimientos los que están gobernando una 
determinada decisión; c) considerar las conse-
cuencias de las distintas alternativas posibles; e) 
reconocer los puntos fuertes y las debilidades 
de cada uno y contemplarse bajo una perspec-
tiva positiva pero realista; f) comprender lo que 
se halla detrás de un determinado sentimiento 
(por ejemplo, el dolor que desencadena el eno-
jo); g)  aprender formas de manejar la ansiedad, 
la ira y la tristeza; h) asumir la responsabilidad 
de nuestras decisiones y de nuestras acciones y 
proseguir hasta llegar a alguna solución de com-
promiso; i) la comprensión de los sentimientos 
de los demás, lo cual implica asumir su punto 
de vista y respetar las diferencias existentes en 
el modo en que las personas experimentan los 
sentimientos; j) diferenciar entre lo que alguien 
dice y hace y nuestras propias reacciones y jui-
cios; k) aprender a ser afirmativo (en lugar de 
enojado o pasivo) y adiestrarse en las artes de 
la cooperación, la resolución de conflictos y la 
negociación de compromisos (p. 291-292).

Según el psicólogo estadounidense, estas 
habilidades o estrategias, en consonancia con 
las necesidades de las instituciones escolares, 
pueden ser incorporadas al currículo como una 
asignatura independiente, yuxtapuesta o inte-
grada a las materias o tareas de estudio regula-
res como la lectura y la escritura y; en otros ca-
sos, implementarse como programas integrados 
al “entramado de la vida escolar” a través de la 
incorporación de un conjunto de contenidos te-
máticos a los cursos de estudios de cada grado 
(p. 295). 

 Ahora bien, las nociones específicas de 
competencias socioemocionales y educación so-
cioemocional aparecen en el programa “Apren-
dizaje Social y Emocional”, (SEL: Social and Emo-
tional Learning) del año 2000, diseñado por la 
organización “Colaboración para el Aprendizaje 
Académico Social y Emocional”, (CASEL: Colla-
borative for Academic, Social and Emotional 
Learning), fundada en 1994 por el mismo Daniel 
Goleman y dedicada a la investigación, práctica 
y orientación de la educación socioemocional 
en los Estados Unidos. 

El Aprendizaje Social y Emocional, (SEL), 
se basa en una macroestrategia pedagógica de 
articulación entre la escuela, la familia y la co-
munidad para el aprendizaje de las competen-
cias socioemocionales integradas a la enseñan-
za académica; un concepto congruente con los 
planteamientos que presenta  Goleman en el li-
bro Inteligencia Emocional (1995). La definición 
más amplia de aprendizaje socioemocional se 
encuentra en la página web de la organización 
CASEL, donde se lee: 

Definimos el aprendizaje social y 
emocional (SEL) como una parte in-
tegral de la educación y el desarrollo 
humano. SEL es el proceso a través 
del cual todos los jóvenes y adultos 
adquieren y aplican los conocimien-
tos, habilidades y actitudes para 
desarrollar identidades saludables, 
manejar emociones y lograr me-
tas personales y colectivas, sentir 
y mostrar empatía por los demás, 
establecer y mantener relaciones 
de apoyo y hacer decisiones respon-
sables y solidarias. SEL promueve la 
equidad y la excelencia educativa a 
través de asociaciones auténticas 
entre la escuela, la familia y la co-
munidad para establecer entornos 
y experiencias de aprendizaje que 
presenten relaciones de confianza 
y colaboración, un plan de estudios 
e instrucción rigurosos y significati-
vos, y una evaluación continua. SEL 
puede ayudar a abordar diversas 
formas de inequidad y empoderar a 
los jóvenes y adultos para co-crear 
escuelas prósperas y contribuir a 
comunidades seguras, saludables y 
justas. (CASEL, 2000; citado en Jor-
quera, 2022).
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Las competencias socioemocionales espe-
cíficas que el programa SEL formula no son cua-
litativamente distintas a las de Goleman (1995) 
basadas en la propuesta de Salovey (1990), pero 
si hay una mejor sistematización de las habilida-
des que integran cada competencia. Véanse en 
el cuadro 1 las competencias y habilidades so-
cioemocionales de este nuevo programa:

Cuadro 1: competencias y habilidades de apren-
dizaje socioemocional 

Competencias 
socioemociona-
les

Habilidades

1. Autoconcien-
cia

1.1. Integrar identidades personales y so-
ciales.

1.2. Identificar los bienes personales, cul-
turales y lingüísticos.

1.3. Identificar las emociones de uno.

1.4. Demostrar honestidad e integridad.

1.5. Vincular los sentimientos, valores y 
pensamientos.

1.6. Examinar los prejuicios e inclinacio-
nes.

1.7. Experimentar la autoeficacia.

1.8. Tener una mentalidad de crecimiento.

1.9. Desarrollar intereses y un sentido de 
propósito

2. Conciencia 
social

2.1. Tomar la perspectivas de otros.

2.2. Reconocer los fortalezas de los demás.

2.3. Demostrar empatía y compasión.

2.4. Mostrar preocupación por sentimien-
tos de los demás.

2.5. Comprender y expresar gratitud.

2.6. Identificar diversas normas sociales.

2.7. Reconocer demandas y oportunida-
des.

2.8. Comprender las influencias de las or-
ganizaciones/sistemas sobre el comporta-
miento.

3. Autocontrol

3.1. Manejar las emociones de uno.

3.2. Identificar y utilizar estrategias para 
el autocontrol.

3.3. Mostrar autodisciplina y automotiva-
ción.

3.4. Establecer metas personales y colec-
tivas.

3.5. Uso de habilidades organizativas y de 
planificación.

3.6. Mostrar el valor de tomar la iniciativa.

3.7. Demostrar voluntad personal y colec-
tiva.

4. Habiliades 
para relacionar-
se

4.1. Comunicarse efectivamente.

4.2. Desarrollar relaciones positivas.

4.3. Demostrar competencia cultural.

4.4. Practicar el trabajo en equipo y la re-
solución colaborativa de problemas.

4.5. Resolver los conflictos.

4.6. Resistir la presión social negativa.

4.7. Mostrar liderazgo en grupos.

4.8. Defender los derechos de los demás.

5. Toma de de-
cisiones respon-
sables

5.1. Demostrar curiosidad y mentalidad 
abierta.

5.2. Identificar soluciones para problemas 
personales/sociales.

5.3. Hacer un juicio razonable después de 
analizar información.

5.4. Anticipar/evaluar consecuencias de 
acciones de uno.

5.5. Reconocer que el pensamiento crítico 
es útil dentro y fuera de la escuela.

5.6. Evaluar los impactos personales, in-
terpersonales, comunitarios e institucio-
nales.

Nota. Datos tomados de Collaborative for Academic, Social and 
Emotional Learning CASEL, 2000 (citado en Jorquera, J. (2022). 
Aprender con Emoción [Página Web en Línea]. Disponible: 
https://aprenderconemocion.com/). Cuadro elaborado por la 
autora.  

Otra propuesta importante dentro de la 
educación o el aprendizaje socioemocional es el 
propuesto por el pedagogo y psicólogo español 
Rafael Bisquerra, quien, a principios de siglo, co-
mienza a publicar una literatura abundante so-
bre las emociones, la inteligencia emocional y la 
educación emocional en sus diferentes aristas: 
planificación, evaluación, programas de orien-
tación, propuestas curriculares y otros temas 
vinculantes (Cf. Bisquerra y Pérez Escoda, 2007;  
Muñoz y Bisquerra, 2013; Bisquerra y Hernán-
dez Paniello, 2016; Bisquerra, 2019; Bisquerra y 
Mateo, 2019 y Bisquerra y López Cassà, 2021).    

Bisquerra entiende las competencias emo-
cionales como “el conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes necesarias 
para comprender, expresar y regular de forma 
apropiada los fenómenos emocionales” inte-
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grando las dimensiones del conocer, el hacer 
y el ser (2003, p. 21-22). Una educación emo-
cional, según este autor, deberá basarse en el 
desarrollo de competencias emocionales -a las 
que alternativamente también llama socioemo-
cionales- “que contribuyan a un mejor bienestar 
personal y social” (p. 1). De acuerdo con López, 
Zagal y Lagos (2020) estas “habilidades sociales 
y emocionales no tienen un papel aislado: inte-
ractúan con las habilidades cognitivas, se esti-
mulan unas a otras y mejoran aún más la pro-
babilidad de que los niños consigan resultados 
positivos en el futuro” (p. 150). 

Como toda intervención educativa, explica 
Bisquerra que la educación emocional, por una 
parte, requiere la capacitación de los docentes, 
unos materiales curriculares con objetivos defi-
nidos, actividades y estrategias didácticas y unos 
instrumentos de evaluación con metodologías 
de investigación tanto cuantitativas como cua-
litativas (2003, p. 21-22); y por otra, que debe 
estar orientada tanto a la construcción del bien-
estar personal como a la prevención de riesgos 
múltiples: “conflictos, violencia, consumo de 
drogas, estrés, depresión, etc.”. De este modo, 
la educación socioemocional, en la práctica, de-
berá adoptar las siguientes características:

1).El marco teórico para la preven-
ción efectiva y el desarrollo de com-
petencias socio-emocionales debe 
centrarse en la disminución de los 
factores de riesgo y en la potencia-
ción de los factores protectores. 2) 
De esta forma, un mismo programa 
puede incidir en múltiples aspectos, 
y no limitarse a un solo comporta-
miento problemático […]. 3) La pre-
vención efectiva y el desarrollo de 
competencias emocionales debería 
incluir intervenciones centradas no 
solo en el individuo, sino también en 
los múltiples contextos en los que 
interviene (familia, iguales, escuela, 
comunidad). 4) Las competencias 
socio-emocionales son factores pro-
tectores para una variedad de com-
portamientos ajustados y su desa-
rrollo debe enfocarse en programas 
comprensivos (ob. cit.).

La clasificación específica de competencias 
socioemocionales que presenta este autor se 
basa en “competencias de conciencia”, “regu-
lación y autonomía emocional”, “inteligencia in-
terpersonal” y “habilidades de vida y bienestar”, 

equiparables con las 5 competencias emociona-
les del modelo de Goleman (1995)  y, en con-
secuencia, con las competencias socioemocio-
nales que se formulan en el SEL (CASEL, 2000). 
Véase en el cuadro 2, la correlación entre las 3 
propuestas:

Cuadro 2. Correlación entre las competen-
cias socioemocionales que proponen Goleman 
(1995), CASEL (2000) y Bisquerra (2003)

Goleman (1995) CASEL (2000) Bisquerra (2003)

Autoconocimiento Autoconciencia Conciencia emocional

Capacidad de con-
trolar las emocio-
nes. Autocontrol

Regulación emocio-
nal

Capacidad de mo-
tivarse uno mismo

Autonomía personal 
(autogestión)

Reconocimientos 
de las relacione 
ajenas

Conciencia so-
cial

La inteligencia inter-
personal

Control de las rela-
ciones

H a b i l i d a d e s 
para relacio-
narse Habilidades de vida  y 

bienestar
Toma de deci-
siones respon-
sables 

Nota. Datos tomados de Goleman (1995), CASEL (2000) 55555
y Bisquerra (2003). Cuadro elaborado por la autora.

En todos los casos, se trata de 5 tipos de 
competencias generales, coincidentes entre sí, 
que guardan algunas diferencias en cuanto al 
número de habilidades o a las habilidades es-
pecíficas que se plantean que, de seguro, res-
ponden a los distintos contextos de origen de las 
propuestas; en el caso de Goleman y CASEL, el 
contexto norteamericano y; en el de Bisquerra, 
el contexto español. Se presentan a continua-
ción las habilidades específicas que para cada 
competencia socioemocional presenta Bisque-
rra (2003): 

Cuadro 3. Habilidades de competencias socioe-
mocionales según Bisquerra (2003)

Competencias socioe-
mocionales

Habilidades específicas

1. Conciencia emocional

1.1. Toma de conciencia de las 
propias emociones

1.2. Dar nombre a las propias 
emociones.

1.3. Comprensión de las emocio-
nes de los demás.
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2. Regulación emocional

2.1. Tomar conciencia de la inte-
racción entre emoción, cognición 
y comportamiento.

2.2. Expresión emocional.

2.3. Capacidad para la regulación 
emocional.

2.4. Habilidades de afrontamien-
to.

2.5. Competencia para auto-gene-
rar emociones positivas.

3. Autonomía personal 
(autogestión)

3.1. Autoestima.

3.2. Automotivación.

3.3. Actitud positiva.

3.4. Responsabilidad.

3.5. Análisis crítico de normas so-
ciales.

3.6. Buscar ayuda y recursos

3.7. Autoeficacia emocional.

4. La inteligencia inter-
personal

4.1. Dominar las habilidades so-
ciales básicas

4.2. Respeto por los demás.

4.3. Comunicación receptiva.

4.4. Comunicación expresiva.

4.5. Compartir emociones.

4.6. Comportamiento pro-social y 
cooperación.

4.7. Asertividad.

5. Habilidades de vida y 
bienestar

5.1. Identificación de problemas.

5.2. Fijar objetivos adaptativos.

5.3. Solución de conflictos.

5.4. Negociación.

5.5. Bienestar subjetivo.

5.6. Fluir.
Nota. Datos tomados de Bisquerra (2003). Cuadro elaborado 
por la autora.

En el caso de la educación colombiana, la 
mayoría de las competencias socioemocionales 
de los 3 modelos planteados y sus habilidades 
correspondientes quedan explícita o implícita-
mente presentes en los documentos curricula-
res que orientan la implementación de la Cá-
tedra de la Paz. Hacer un análisis específico al 
respecto no es propiamente el propósito de este 

artículo; sin embargo, se hace una descripción 
general de la presencia de estas competencias y 
el tratamiento pedagógico que adquieren, tema 
que será tratado en el apartado siguiente.      

  
Competencias Socioemocionales en la Cá-

tedra de la Paz 

Dentro del documento Orientaciones ge-
nerales para la implementación de la Cátedra 
de la Paz (Chaux et. al., 2016) se constata un 
enfoque pedagógico centrado en el desarrollo 
de competencias ciudadanas de una manera 
estratégicamente articulada con las políticas 
educativas de formación cívica que, con ante-
rioridad a la legislación de la Cátedra, se vienen 
desarrollando en Colombia, como son: la aplica-
ción desde 2003 de la prueba SABER de compe-
tencias ciudadanas a nivel de Educación Básica, 
los Estándares Básicos de Competencias Ciu-
dadanas que emite el Ministerio de Educación 
Nacional en 2004, la Ley 1620 de Convivencia 
Escolar promulgada por el Congreso en 2013 y 
el Decreto Reglamentario 1965 de esta misma 
Ley, también en el año 2013.   

Las competencias ciudadanas son concep-
tualizadas dentro del documento citado como 
“capacidades cognitivas, emocionales y comu-
nicativas que, integradas entre sí y relacionadas 
con conocimientos y actitudes, facilitan que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad” (p. 51). En el mismo texto, se especifi-
ca que estas competencias van a subdividirse en 
4 tipos: emocionales, cognitivas, comunicativas 
e integradoras (ob. cit.), y podrán ser inserta-
das, bajo un enfoque didáctico constructivista, 
en las asignaturas de Formación Ciudadana o en 
cualesquiera otras cátedras de estudio así como 
también en proyectos educativos que de mane-
ra transversal e interdisciplinaria puedan tratar 
determinados temas o problemas (p. 28-33).

Adicionalmente, el documento de orienta-
ciones generales de la Cátedra de la Paz plantea 
un conjunto de principios y acciones prácticas 
para el desarrollo de las competencias ciudada-
nas, centradas en la sociabilidad y la sana convi-
vencia entre los estudiantes y sus pares y entre 
los estudiantes y los docentes, que pueden ser 
tratados transversalmente dentro de las asig-
naturas o proyectos de enseñanza-aprendizaje 
como son: a) la creación de un clima de aula 
pacífico, democrático e incluyente; b) el manejo 
asertivo de la disciplina por parte del docente; c) 
la participación crítica y democrática de los es-
tudiantes dentro del aula; d) la construcción de 
un ambiente democrático en la escuela como un 
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espacio social de participación e inclusión; e) la 
incorporación de los padres, madres y cuidado-
res en actividades, eventos y proyectos que les 
permitan formarse dentro de las competencias 
ciudadanas y servir de apoyo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrollen en el 
espacio escolar; y f) la creación de alianzas entre 
las instituciones educativas y las organizaciones 
e instituciones comunitarias para la formulación 
de estrategias de seguridad ciudadana y ma-
nejo de conflictos que garanticen la integridad 
física y psicológica de los estudiantes fuera del 
espacio escolar, especialmente cuando los esta-
blecimientos escolares se encuentran ubicados 
en zonas de riesgo o afectadas por hechos de  
violencia (p. 33-50). 

En el documento Secuencias Didácticas de 
Educación para la Paz (1° a 11° grado)” (Mejía 
et. al., 2016), encontramos las competencias 
ciudadanas específicas que deberían promover-
se a nivel de la educación básica y media  según 
la clasificación ya dada: emocionales, cognitivas, 
comunicativas e integradoras, entendiéndose 
que, todas en su conjunto, adoptando la defini-
ción de Bisquerra (2003), pueden ser conside-
radas competencias socioemocionales, en tanto 
que incluyen el elemento emocional y habilida-
des para comprender, comunicar y regular las 
emociones con un propósito claro que se aboca 
a la realidad socio-educativa colombiana: el que 
los ciudadanos se relacionen y convivan de for-
ma pacífica, tanto en situaciones de presencia o 
ausencia de violencia. Por motivos de claridad, 
se presentará este inventario de competencias 
en 2 cuadros distintos (cuadros N° 4 y 5) para 
conformar bloques de competencias separados 
de acuerdo al grado escolar y a la complejidad 
del desarrollo de la propia competencia en los 
educandos. En el cuadro 4, se presentan las 
competencias emocionales, comunicativas y 
cognoscitivas y; en el 5, las competencias inte-
gradoras: 

Cuadro 4. Competencias socioemocionales 
del 1er al 5to grado presentes en el documen-
to  Secuencias Didácticas de Educación para la 
Paz (Mejía, Lleras, Guáqueta, Bustamante, Ro-
dríguez, Pineda, Ruiz-Silva, Valencia, Greniez y  
García, 2016)

Subcompetencias Actitudes y  habi-
lidades

Grado escolar de 
aplicación

1. Emocionales 1.1. Identificación 
de emociones pro-
pias.

1er, 2do, 4to y 5to

1.2. Identificación 
de emociones en 
los demás

1er, 2do, 4to y 5to

1.3. Manejo de 
emociones (ira)

2do

1.4. Empatía 1er y 4to

2. Comunicativas 2.1. Escucha ac-
tiva

2do y 4to

2.2. Asertividad 3er y 4to

3. Cognoscitivas

3.1. Toma de pers-
pectiva

4to y 5to

3.2. Consideración 
de consecuencias

3er, 4to y 5to

3.3. Generación 
creativa de opcio-
nes

2do, 3er, 4to y 5to

Nota. Datos tomados de Mejía, Lleras, Guáqueta, Busta-
mante, Rodríguez, Pineda, Ruiz-Silva, Valencia, Greniez y  
García (2016). Cuadro elaborado por la autora.

Cuadro 5. Competencias socioemocionales del 
7mo al 11mo grado presentes en el documen-
to  Secuencias Didácticas de Educación para la 
Paz (Mejía, Lleras, Guáqueta, Bustamante, Ro-
dríguez, Pineda, Ruiz-Silva, Valencia, Greniez y  
García, (2016)

Actitudes y  habilidades de las compe-
tencias integradoras

Grado escolar de 
aplicación

1. Reconozco el conflicto como una 
oportunidad para aprender y fortalecer 
nuestras relaciones

Séptimo grado2. Identifico las necesidades y los pun-
tos de vista de personas o grupos en 
una situación de conflicto en la que no 
estoy involucrado

3. Conozco procesos y técnicas de me-
diación de conflictos.

4. Analizo, de manera crítica, los discur-
sos que legitiman la violencia.

Octavo grado
5. Comprendo que la discriminación y la 
exclusión pueden tener consecuencias 
sociales negativas como la desintegra-
ción de las relaciones entre personas o 
grupos, la pobreza o la violencia.

6. Identifico dilemas relacionados con 
problemas de exclusión y analizo alter-
nativas de solución  considerando los 
aspectos positivos y negativos de cada 
opción.
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7. Manifiesto indignación (rechazo, do-
lor, rabia) frente a cualquier discrimi-
nación o situación que vulnere los de-
rechos; apoyo iniciativas para prevenir 
dichas situaciones.

8. Analizo mis prácticas cotidianas e 
identifico cómo mis acciones u omisio-
nes pueden contribuir a la discrimina-
ción.

9. Comprendo que los conflictos ocu-
rren en las relaciones, incluyendo las 
de pareja, y que se pueden manejar de 
manera constructiva si nos escuchamos 
y comprendemos los puntos de vista del 
otro.

Noveno grado

10. Preveo las consecuencias, a corto 
y largo plazo, de mis acciones y evito 
aquellas que pueden causarme sufri-
miento o hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas.

11. Conozco y utilizo estrategias creati-
vas para solucionar conflictos.

12. Identifico y supero emociones, como 
el resentimiento y el odio para poder 
perdonar y reconciliarme con quienes 
he tenido conflictos.

13. Utilizo mecanismos constructivos 
para encauzar mi rabia y enfrentar mis 
conflictos.

14. Preveo las consecuencias, a corto 
y largo plazo, de mis acciones y evito 
aquellas que pueden causarme sufri-
miento o hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas.

15. Entiendo la importancia de man-
tener expresiones de afecto y cuidado 
mutuo con mis familiares, amigos, ami-
gas y pareja, a pesar de las diferencias 
disgustos o conflictos.

16. Expreso empatía ante grupos o 
personas cuyos derechos han sido vul-
nerados (por ejemplo en situaciones de 
desplazamiento) y propongo acciones 
solidarias para con ellos. Décimo y undéci-

mo grados
17. Construyo una posición crítica fren-
te a las situaciones de discriminación 
y exclusión social que resultan de las 
relaciones desiguales entre personas, 
culturas y naciones.

18. Reconozco las situaciones de discri-
minación y exclusión más agudas que 
se presentan ahora, o se presentaron 
en el pasado, tanto en el orden nacional 
como en el internacional; las relaciono 
con las discriminaciones que observo en 
mi vida cotidiana.

19. Identifico prejuicios, estereotipos y 
emociones que me dificultan sentir em-
patía por algunas personas o grupos y 
exploro caminos para superarlos.

20. Utilizo distintas formas de expresión 
para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y co-
munitario.

Undécimo grado

21. Analizo críticamente la situación de 
los derechos humanos en Colombia y en 
el mundo y propongo alternativas para 
su promoción y defensa.

22. Valoro positivamente las normas 
constitucionales que hacen posible la 
preservación de las diferencias cultu-
rales y políticas, y que regulan nuestra 
convivencia.

23. Comprendo que en un Estado de De-
recho las personas podemos participar 
en la creación o transformación de las 
leyes y que éstas se aplican a todos y 
todas por igual.

24. Analizo críticamente y debato con 
argumentos y evidencias sobre hechos 
ocurridos a nivel local, nacional y mun-
dial, y comprendo las consecuencias 
que éstos pueden tener sobre mi propia 
vida.

25. Participo en manifestaciones pacífi-
cas de rechazo o solidaridad ante situa-
ciones de desventaja social, económica 
o de salud que vive la gente de mi re-
gión o mi país.

26. Identifico y analizo dilemas de la 
vida en los que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales entran en 
conflicto y exploro distintas opciones 
de solución, considerando sus aspectos 
positivos y negativos.

Es importante destacar el carácter flexible 
que tiene la enseñanza-aprendizaje de estas 
habilidades socioemocionales y el papel funda-
mental de las instituciones escolares para llevar 
a cabo las acciones necesarias que permitan 
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una adecuada implementación de la cátedra. En 
este sentido, quedan explícitamente expresadas 
en el documento orientador las siguientes con-
sideraciones: 

Cada establecimiento educativo 
tiene sus propias características in-
ternas y un contexto cultural, socio-
económico o socio-político parti-
cular en el cual está ubicado. Esto 
sugiere que no debe haber una sola 
Cátedra de la Paz que sea implemen-
tada de manera similar en todas las 
escuelas sino que, por el contrario, 
cada establecimiento educativo 
puede ir construyendo sus propias 
maneras de implementarla. Incluso 
en los casos en los que se asuman 
programas o estrategias ya exis-
tentes, por ejemplo si deciden im-
plementar materiales propuestos 
por el Ministerio de Educación, es 
fundamental que dichos materiales 
sean adaptados continuamente a 
las condiciones particulares de cada 
establecimiento educativo (p. 15-
16).

Siguiendo este orden de ideas, se presen-
ta a continuación el caso de  la Institución Edu-
cativa Departamental “Thelma Rosa Arévalo”, 
Municipio de Zona Bananera, Departamento de 
Magdalena en Colombia, para el cual se plan-
tean algunas reflexiones sobre cómo adecuar la 
implementación de la Cátedra de la Paz.    

Adecuación de la Cátedra de La Paz: Algunas 
Orientaciones  Y Reflexiones Generales Para El 
Caso De La Institución Educativa Departamen-
tal “Thelma Rosa Arévalo”

El Municipio de Zona Bananera  donde se 
ubica la I. E. D: “Thelma Rosa Arévalo”, se loca-
liza al Norte del Departamento del Magdalena 
entre el piedemonte de la Sierra Nevada de San-
ta Marta y el ecosistema de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, Colombia. Se trata de una zona 
rural de riqueza en suelos y recursos hídricos 
que, desde el siglo XIX hasta el presente ha sido 
empleada para el mercado agroindustrial y que, 
a partir del siglo XX, va a ser escenario de luchas 
y enfrentamientos sociales entre los campesi-
nos dedicados a la agricultura de subsistencia y 
los empresarios del banano, así como también 
entre aquellos y los campesinos que trabajan 

como mano de obra de estas compañías y entre 
los campesinos sindicalizados y sus patronos; en 
los primeros casos, por el acceso o derecho a las 
tierras y; en el último, por la mejora del salario y 
la seguridad social. 

En la década de los 90, interesados en ocu-
par y controlar estos territorios como rutas del 
narcotráfico, se unen a estas disputas los grupos 
paramilitares, quienes provocan la desocupa-
ción forzada de los campesinos de sus propias 
tierras a través de la intimidación, la violencia 
física y el asesinato, muchas veces en confabu-
lación con los empresarios, quienes se benefi-
ciaban de estas desocupaciones o de la compra 
de tierras a bajo costo para obtener nuevos 
terrenos que permitieran expandir sus cultivos 
(cf. Valencia y Martínez, 2018).  Uno de estos 
sucesos que queda para la historia, pero no el 
primero (Elías Caro, 2011, p. 2) y de especial re-
levancia es la masacre que se perpetra el 5 y 6 
de diciembre de 1928, en Ciénaga, Magdalena, 
contra los trabajadores de la multinacional nor-
teamericana United Fruit Company en manos 
del ejército colombiano, a favor de defender los 
intereses económicos de la compañía. 

 Según Muñoz González (2015) el conflicto 
armado en general, particularmente, deja se-
cuelas imborrables en la población infantil, en  
tanto que los niños y niñas han tenido que ex-
perimentar de manera directa todas las formas 
de violencia; por un lado, al ser testigos directos 
de la destrucción de sus hogares, de la tortura 
o muerte de sus padres y de asesinatos y ma-
sacres y; por otro, al ser violados sexualmente, 
perder parte de sus cuerpos en los campos mi-
nados y ser arrancados de sus familias para ser 
criados por sus captores o  adiestrados por los 
grupos guerrilleros, sin contar que muchos de 
ellos han tenido que morir o huir de manera for-
zosa de sus comunidades (p. 31). 

Los antecedentes de violencia colectiva 
que quedan en la memoria y los traumas indi-
viduales unidos a las condiciones de pobreza, 
el nulo o escaso acceso a los servicios públicos 
esenciales y la desigualdad -que históricamente 
han estado presentes en el Municipio de Zona 
Bananera y en toda la zona costera colombiana- 
hacen de la población nativa un grupo social es-
pecialmente complejo en cuanto a su inserción 
dentro de una cultura de paz. 

Específicamente, la población estudiantil 
de la I. E. D. “Thelma Rosa Arévalo” de la locali-
dad de Varela, familiares directos de las víctimas 
o de los testigos presenciales del Conflicto Ar-
mado, se relacionan de una manera violenta con 
sus compañeros, bien sea física o verbalmente, 
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así como también muestran poca motivación y 
tolerancia para el trabajo grupal o colaborati-
vo en el aula, lo que evidentemente constata la 
ausencia o las pocas competencias de los edu-
candos en el manejo de habilidades socioemo-
cionales, tanto para comunicarse, como para 
socializar y resolver conflictos armónicamente. 

Adicional a esto, según lo explican Gon-
zález, Ortiz y Gamarra (2020) existe entre ellos 
cierta indolencia hacia el pasado de tragedia, lo 
que dificulta la empatía e identificación de unos 
con otros como actores sociales o herederos de 
una misma historia: 

[…] la población de Varela fue víc-
tima de desplazamiento forzado en 
el año 2000, a raíz del asesinato de 
cuatro campesinos. Hoy se ha dado 
un retorno al territorio de manera 
moderada. Los niños que asisten al 
plantel escolar no son conscientes 
de lo sufrido por sus padres y abue-
los y se muestran indiferentes ante 
los hechos que se les narran. Son es-
tudiantes de mentalidad globalizada 
y homogénea, adaptados al currícu-
lo oficial ofrecido por su escuela (p. 
160). 

Estos niños y jóvenes, también víctimas de 
maltrato en sus hogares, pertenecen a familias 
en su mayoría monoparentales y/o disfuncio-
nales de poca formación educativa, dedicadas 
laboralmente al corte del banano y al comercio 
informal, características que completan un cír-
culo vicioso de vulnerabilidad y reproducción de 
la violencia en el contexto escolar que también 
se alimenta de otros factores externos que plan-
tean González et. al.  (2020):  

La comunidad educativa de la Insti-
tución Educativa Thelma Rosa Aré-
valo y, en general, la comunidad del 
corregimiento de Varela, sigue sien-
do víctima del conflicto colombiano. 
Hoy se viene dando la restitución 
de tierras y, con ello, la aparición de 
bandas emergentes que se oponen 
a dicha restauración. Asimismo, se 
está dando la mora en los procesos 
judiciales contra las compañías ex-
portadoras de banano, patrocinado-
ras de acciones paramilitares, situa-
ción que genera zozobra y miedo en 
el ambiente escolar (p. 160).

Bajo este panorama social que correspon-
de a los habitantes de la localidad de Varela y el 
Municipio de Zona Bananera, la implementación 
de la Cátedra de la Paz en cuanto al desarrollo 
de competencias socioemocionales, antes que 
todo, debe adoptar un enfoque pedagógico que 
se extienda a las comunidades (cf. Ramos Musle-
ra, 2016). De este modo, resulta particularmen-
te importante la articulación de la escuela con 
los grupos comunitarios y demás organizaciones 
u organismos locales y regionales para la forma-
ción de un cuerpo social sólido comprometido 
en la prevención y combate de la violencia. 

Asimismo, es importante que los proyectos 
educativos, de alguna manera integren a los ac-
tores comunitarios o temas vinculados a la vida 
comunitaria, en aras de crear espacios comunes 
de identidad e interculturaliadad (cf. González 
et. al.  2020). En este sentido, las competencias 
socioemocionales no solo deben ser enseñadas 
en el aula por medio de actividades académicas 
e incorporadas transversalmente en contenidos 
académicos. También es útil y necesario el tra-
tamiento pedagógico de otros discursos propios 
de la cultura campesina (tradiciones, imagina-
rios, mitos, simbolismos y memorias), además 
de otro tipo de prácticas socio-educativas den-
tro de los espacios comunitarios, como las acti-
vidades deportivas, recreativas y artísticas que 
permitan el hábito de la convivencia armónica 
y, asimismo, la creación de dinámicas alterna-
tivas de la vida campesina, fundamentalmente 
arraigadas sino en el trabajo de la tierra y la vida 
agrícola en actividades de ocio que conducen a 
la violencia como el alcoholismo, el tabaquismo 
y la drogadicción. 

 La problemática de la violencia debe ser 
vista, analizada y reflexionada  desde un enfoque 
sistémico o complejo (cf. Morín, 1999); en sus 
múltiples conexiones con las problemáticas de 
un mundo global y con el contexto socioeduca-
tivo en particular, por lo que cualquier interven-
ción en materia de educación socioemocional 
requiere de metodologías socio-participativas 
como las de la investigación-acción (cf. Elliot, 
2000) y también de equipos de investigación in-
terdiscipilinarios que aborden el fenómeno de 
la violencia desde variadas perspectivas: histó-
rica, geográfica, sociológica, cultural y psicoló-
gica. En este sentido, se hace pertinente hacer 
diagnósticos sobre las variadas consecuencias e 
impactos de la violencia en los actores sociales 
para luego adoptar un enfoque de cultura de 
paz pertinente donde tenga cabida el desarrollo 
de competencias socio-emocionales en relación 
directa con problemas específicos a nivel psico-
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lógico y social. 
La tecnología como eje central de la vida 

social moderna debe ser incorporada como he-
rramienta de comunicación, información, inte-
rrelación, aprendizaje y enseñanza, no solo en el 
aula sino también fuera de ella. Son múltiples las 
actividades de integración escuela-comunidad 
que se pueden realizar de manera simplificada 
con el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Muchos contenidos vinculados 
a la paz y a la violencia se encuentran almacena-
dos en la web, son de acceso inmediato y hacen 
más atractiva y menos compleja la tarea de re-
lacionarse con determinados hechos históricos 
que necesariamente deben ser tratados en aras 
de conservar la memoria y promover la paz.  

Gracias a que la I. E. D. “Thelma Rosa Aré-
valo”, constituye un megacolegio con 2 sedes 
donde funcionan los niveles de instrucción pre-
escolar, primaria, secundaria y media tanto en 
el sistema regular de niños y jóvenes como en 
el de educación para adultos, representa un es-
pacio social lo suficientemente amplio, diverso y 
representativo del grupo comunitario que pue-
de servir de epicentro para gestar programas y 
proyectos socio-educativos en materia de im-
plementación de la Cátedra de la Paz. La alian-
za estratégica que tiene esta institución con el 
grupo de investigación Calidad Educativa en un 
Mundo Plural (CEMPLU) de la Universidad del 
Magdalena le otorga una ventaja extraordina-
ria para obtener el recurso humano necesario 
en cuanto a investigación sobre competencias 
socioemocionales y educación socioemocional, 
lo que constituye una valiosa oportunidad para 
gestar un proceso de investigación permanente 
sobre la cultura de paz. 

Un aspecto de importancia que no se men-
ciona en los documentos curriculares del Minis-
terio de Educación Nacional es la capacitación 
de los docentes en educación socioemocional. 
Según Vaello Orts y Vaello Pecino (2018) “no 
se consigue nada cuando un profesor pretende 
inculcar en sus alumnos competencias que no 
domina o no se aplica a sí mismo”  (p. 96). Por lo 
tanto la educación socioemocional no solo debe 
estar dirigida a los estudiantes sino, antes que 
nada, a los docentes a los que se exige imple-
mentarla. Las competencias socioemocionales 
no son restrictivas para los estudiantes; también 
los educadores requieren desarrollar competen-
cias socioemocionales como el autocontrol, la 
comunicación asertiva, la empatía y el liderazgo 
no solo en relación con los educandos sino con 
sus familiares y demás actores comunitarios. 

 Más allá de que la educación socioemo-

cional para la implementación de la Cátedra de 
la Paz implique la puesta en práctica de mane-
ra flexible y contextualizada de unos principios 
curriculares centrados en el aprendizaje de los 
estudiantes, es oportuno entender que el de-
sarrollo de competencias socioemocionales 
es un proceso continuo y recíproco vinculado 
a las historias de vida personales de todos los 
actores educativos y comunitarios donde ellos 
puedan tener las experiencias adecuadas para 
reeducarse conscientemente, reemplazando los 
esquemas cognitivos de violencia por otros de 
convivencia pacífica. 

CONCLUSIONES

En el presente artículo se trató el tema de 
las competencias socioemocionales a partir de 
la noción de inteligencia emocional que propo-
ne Goleman (1995), con la descripción de tres 
modelos vinculados al concepto de educación 
socioemocional: Goleman (1995), CASEL (2000) 
y Bisquerra (2003). Asimismo se hizo un inven-
tario de las competencias socioemocionales 
presentes en el documento Secuencias Didácti-
cas de Educación para la Paz (1° a 11° grado), 
suscrito por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia para la implementación de la Cá-
tedra de la Paz, una macroestrategia curricular 
dirigida a  la promoción de una cultura de no 
violencia desde el aula escolar en todos los nive-
les educativos.

 Partiendo de este inventario, se constata 
que las competencias socioemocionales pro-
puestas para la implementación de la Cátedra de 
la Paz no son cualitativamente distintas a la de 
los modelos de Goleman (1995) CASEL (2000) y 
Bizquerra (2003) y que la concepción de educa-
ción socioemocional implícita en el documento 
tiene un enfoque pedagógico constructivista y 
un carácter explícitamente flexible que invita a 
la adecuación de las propuestas didácticas allí 
presentes a los contextos socio-educativos par-
ticulares. En este tenor, finalmente se presentan 
unas orientaciones y reflexiones para la adecua-
ción de la Cátedra de la Paz en la Institución Edu-
cativa Departamental Thelma Rosa de Arévalo, 
con sede en el Municipio de la Zona Bananera 
de la costa colombiana. 

Se plantea, en consecuencia, dadas las re-
percusiones que ha tenido el conflicto armado 
en estos territorios, adoptar un enfoque sisté-
mico e interdisciplinar que involucre a todos los 
actores educativos y comunitarios, en el apren-
dizaje de las competencias socioemocionales. 
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Asimismo, aprovechar las alianzas de la institu-
ción con la Universidad de Magdalena para lle-
var a cabo procesos de investigación permanen-
te en materia de educación socioemocional que 
apoyen los proyectos educativos que se formu-
len en materia de cultura de paz.  

Pese a las soluciones que se puedan cons-
truir desde el espacio escolar para el problema 
de la violencia, no cabe duda de la importancia 
de que las políticas gubernamentales en materia 
de paz continúen su curso y se vayan enrique-
ciendo cada vez más no solo en lo concerniente 
a investigación y reformas curriculares sino en 
inversión económica en planes y proyectos de 
atención integral a las víctimas, en seguridad 
ciudadana y en Estado de Derecho. En la medida 
en que estructuralmente se vayan construyendo 
las condiciones sociales para una cultura de paz 
y los procesos educativos también hagan su par-
te tendrá lugar la sinergia necesaria para dar un 
paso hacia adelante.  
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EL PAPEL DE LA DANZA FOLCLÓRICA EN LA EDUCACIÓN PRI-
MARIA: ENFOQUE EN EL JOROPO LLANERO COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO.

Gricell Changir
gricellch.gc@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

Esta investigación explora el potencial pedagógico del Joropo Llanero como recurso educativo 
en la enseñanza primaria. El objetivo principal es analizar cómo la inclusión de esta danza fol-
clórica puede enriquecer la experiencia educativa, fortalecer la identidad cultural y fomentar 
un aprendizaje significativo en los estudiantes. Se apoya en teorías que resaltan la importancia 
del folclore en la educación, como la teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky (1934), 
que sostiene que el entorno cultural y social influye en el proceso de aprendizaje. La metodolo-
gía utilizada implica una revisión exhaustiva de literatura académica, basada en la búsqueda y 
análisis de artículos, libros y documentos relevantes que aborden la integración del Joropo Lla-
nero en la educación primaria. Los resultados preliminares destacan los beneficios potenciales 
de esta integración, como el fortalecimiento de la identidad cultural regional, el fomento de 
la diversidad y el enriquecimiento del desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. 
Además, se identifican desafíos, como la falta de recursos o el desconocimiento de la danza 
folclórica en el ámbito educativo. En conclusión, esta investigación resalta la importancia y los 
beneficios de incorporar el Joropo Llanero en el currículo educativo de la enseñanza primaria, 
sugiriendo la necesidad de programas y estrategias que faciliten su implementación efectiva.

THE ROLE OF FOLK DANCE IN PRIMARY EDUCATION: FOCUS 
ON JOROPO LLANERO AS A PEDAGOGICAL RESOURCE.

ABSTRACT

This research explores the pedagogical potential of Joropo Llanero as an educational resource 
in primary teaching. The main objective is to analyze how the inclusion of this folk dance can 
enrich the educational experience, strengthen cultural identity, and foster meaningful lear-
ning in students. It is supported by theories highlighting the importance of folklore in edu-
cation, such as Vygotsky’s Sociocultural Learning Theory (1934), which asserts that cultural 
and social environments influence the learning process. The methodology used involves an 
exhaustive review of academic literature, based on searching and analyzing relevant articles, 
books, and documents addressing the integration of Joropo Llanero in primary education. 
Preliminary results highlight the potential benefits of this integration, such as strengthening 
regional cultural identity, fostering diversity, and enriching students’ cognitive and emotional 
development. Additionally, challenges are identified, such as the lack of resources or unfami-
liarity with folk dance in the educational field. In conclusion, this research underscores the im-
portance and benefits of incorporating Joropo Llanero into the primary education curriculum, 
suggesting the need for programs and strategies that facilitate its effective implementation.
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I. INTRODUCCIÓN

La integración de expresiones 
folclóricas dentro del entorno educati-
vo de la educación primaria desempe-
ña un papel esencial en el desarrollo 
integral de los estudiantes. Según Her-
nández & Tovar (2021), este enfoque 
se revela como una conexión vital en-
tre los jóvenes y sus raíces culturales, 
creando un ambiente propicio para fo-
mentar el respeto hacia la diversidad 
y cultivar una identidad local profun-
damente arraigada en las tradiciones 
autóctonas. Esta conexión con las ex-
presiones folclóricas no solo nutre su 
bagaje cultural, sino que también esti-
mula la creatividad y fortalece su pro-
ceso de aprendizaje.

En este contexto enriquecedor, 
el baile del Joropo Llanero emerge 
como un recurso pedagógico invalua-
ble, tal como describe Pulido (2019). 
Este baile trasciende su mera condi-
ción de expresión cultural; constituye 

un catalizador poderoso para des-
pertar un sentido de pertenencia en 
niños y jóvenes al utilizar la riqueza 
cultural de su comunidad y región 
como cimientos para la construcción 
y consolidación de su identidad (Gon-
zález, 2021). Su incorporación en las 
instituciones educativas no solo am-
plía la comprensión de la identidad 
nacional, regional y local, sino que 
también abre puertas hacia proce-
sos de socialización arraigados en la 
diversidad cultural (Fuentes, 2013; 
González & Lares, 2013).

El presente artículo de revi-
sión tiene como objetivo explorar el 
potencial pedagógico del baile del 
Joropo Llanero en la educación pri-
maria, analizando detalladamente 
cómo esta expresión folclórica puede 
enriquecer la experiencia educativa, 
fortalecer la identidad cultural y pro-
mover un aprendizaje significativo 
entre los estudiantes. Para lograrlo, 
se estructura en cuatro secciones que 
abordan diferentes aspectos: Contex-
tualización de la danza folclórica en la 

RÉSUMÉ

Cette recherche explore le potentiel pédagogique du Joropo Llanero en tant que ressource 
éducative dans l’enseignement primaire. L’objectif principal est d’analyser comment l’inclusion 
de cette danse folklorique peut enrichir l’expérience éducative, renforcer l’identité culturelle et 
favoriser un apprentissage significatif chez les élèves. Elle s’appuie sur des théories soulignant 
l’importance du folklore dans l’éducation, telles que la théorie de l’apprentissage socioculturel 
de Vygotsky (1934), qui affirme que les environnements culturels et sociaux influencent le pro-
cessus d’apprentissage. La méthodologie utilisée implique une revue exhaustive de la littéra-
ture académique, basée sur la recherche et l’analyse d’articles, de livres et de documents per-
tinents traitant de l’intégration du Joropo Llanero dans l’enseignement primaire. Les résultats 
préliminaires mettent en évidence les avantages potentiels de cette intégration, tels que le 
renforcement de l’identité culturelle régionale, la promotion de la diversité et l’enrichissement 
du développement cognitif et émotionnel des élèves. De plus, des défis sont identifiés, tels que 
le manque de ressources ou la méconnaissance de la danse folklorique dans le domaine édu-
catif. En conclusion, cette recherche souligne l’importance et les avantages de l’incorporation 
du Joropo Llanero dans le programme éducatif de l’enseignement primaire, suggérant la né-
cessité de programmes et de stratégies facilitant sa mise en œuvre efficace.

Mot clefes:
joropo llanero, éduca-

tion primaire, danse 
folklorique, identité 

culturelle, apprentis-
sage significatif.

LE RÔLE DE LA DANSE FOLKLORIQUE DANS L’ÉDUCATION PRI-
MAIRE : FOCUS SUR LE JOROPO LLANERO EN TANT QUE RES-
SOURCE PÉDAGOGIQUE.
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educación primaria, El Joropo Llanero como he-
rramienta pedagógica, Beneficios de integrar el 
Joropo Llanero en la educación primaria, y De-
safíos y consideraciones en la implementación.

II. METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfi-
ca exhaustiva en múltiples bases de datos, re-
positorios académicos y fuentes especializadas, 
empleando términos clave relacionados con el 
Joropo Llanero, educación primaria, recursos 
pedagógicos y cultura regional. Se procedió a 
seleccionar estudios, artículos, libros y otros 
documentos pertinentes que abordaran la inte-
gración del Joropo Llanero en el contexto educa-
tivo. Establecimos criterios para incluir aquellos 
trabajos específicos que trataran su utilización 
en educación primaria, su impacto en el fortale-
cimiento cultural, su función como recurso pe-
dagógico y su relación con la identidad regional, 
excluyendo aquellos que no estuvieran directa-
mente vinculados al tema de interés. 

Posteriormente, se realizó una revisión mi-
nuciosa de los textos seleccionados, extrayendo 
datos relevantes sobre ventajas, desafíos, es-
trategias pedagógicas y resultados obtenidos al 
integrar el Joropo Llanero en el ámbito educati-
vo. La información se sintetizó para identificar 
tendencias, patrones comunes y áreas de dis-
crepancia en los hallazgos. Se llevó a cabo una 
evaluación crítica de la calidad y relevancia de 
los documentos revisados, considerando la vali-
dez de los argumentos, la solidez metodológica 
de los estudios y la fiabilidad de los resultados. 

Los resultados se presentaron de mane-
ra descriptiva y analítica, resaltando hallazgos 
significativos en relación con la integración del 
Joropo Llanero en la educación primaria, su 
impacto en la identidad cultural y los aspectos 
relevantes para su efectiva implementación en 
el ámbito educativo. Esta metodología permitió 
una revisión exhaustiva y crítica de la literatura 
existente, ofreciendo una visión integral sobre el 
uso del Joropo Llanero como recurso pedagógi-
co en la educación primaria.

III. DESARROLLO

La relevancia de la teoría sociocultural de 
Vygotsky en la integración del folclore en la 
educación

La teoría del aprendizaje sociocultural de 
Vygotsky (1934) enfatiza la trascendencia del 
entorno cultural y social en el proceso educati-
vo al afirmar que el aprendizaje y el desarrollo 
cultural del individuo están inextricablemente 
ligados al entorno social y cultural en el que se 
desenvuelven (Vygotsky, 1934). Esta teoría re-
salta la influencia de las interacciones sociales, 
el lenguaje y las herramientas culturales en la 
adquisición de conocimientos y habilidades.

Un componente central de esta teoría es 
la zona de desarrollo próximo (ZDP), que descri-
be el espacio entre lo que un estudiante puede 
lograr de forma independiente y lo que puede 
alcanzar con la asistencia o dirección de un tutor 
o compañero más competente. En este espacio, 
el aprendizaje se maximiza, ya que el estudiante 
es capaz de adquirir nuevos conocimientos y ha-
bilidades con el apoyo adecuado.

Vygotsky resalta la importancia del len-
guaje y la interacción social en el proceso de 
aprendizaje. Argumenta que la adquisición del 
lenguaje y el uso de herramientas culturales, 
como símbolos, normas y prácticas sociales, son 
fundamentales para el desarrollo cognitivo del 
individuo.

En el contexto de la integración del folclore 
en la educación, la teoría de Vygotsky adquiere 
relevancia al reconocer que la cultura y las tradi-
ciones locales pueden proporcionar un entorno 
valioso y significativo para el aprendizaje. La in-
clusión de expresiones culturales, como la dan-
za folclórica del Joropo Llanero, puede facilitar la 
comprensión de los estudiantes sobre su propia 
identidad cultural, fomentar la interacción social 
y propiciar un aprendizaje más profundo y signi-
ficativo.

La teoría de Vygotsky respalda la idea de 
que el aprendizaje se enriquece al incorporar 
elementos culturales y sociales pertinentes para 
los estudiantes en el ámbito educativo. Así, la 
integración del folclore en la educación puede 
mejorar la experiencia de aprendizaje al aprove-
char el contexto cultural y social de los estudian-
tes como parte esencial de su proceso educati-
vo.

Contextualización de la danza folclórica en la 
educación primaria

La integración de la danza folclórica en la 
educación primaria emerge como un pilar vital, 
según las perspectivas de varios expertos en el 
campo educativo y cultural. Pulido (2019) des-
taca el valor de estas expresiones culturales al 
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fortalecer las relaciones en el aula y propiciar 
un espacio enriquecedor para el desarrollo de 
la identidad cultural de los estudiantes. Este 
enfoque no solo despierta el sentido de perte-
nencia a la herencia ancestral, sino que también 
fomenta valores tradicionales y fortalece el len-
guaje a través de la corporeidad y expresión ges-
tual (Martínez , 2022).

Por otro lado, la relevancia de las tradi-
ciones enriquece la experiencia educativa, se-
gún lo señala Rodríguez (2020), al promover un 
sentido de comunidad, transmitir valores y co-
nocimientos culturales, y crear un ambiente de 
celebración y reconocimiento de logros. Estos 
elementos culturales arraigados en la historia 
y tradiciones, según Hernández y Tovar (2021), 
no solo fortalecen la identidad nacional sino que 
también enriquecen la educación venezolana y 
latinoamericana al promover valores y respeto 
por la diversidad, conectando a las nuevas ge-
neraciones con su entorno histórico y cultural.

La utilidad de la danza folclórica en la ense-
ñanza primaria es evidente, como lo demuestra 
Tumay (2022), al subrayar su papel como vehí-
culo para transmitir conocimientos, enriquecer 
la enseñanza y preservar identidades culturales. 
Agredo, Rincón, & Tafur (2019) y Gaitan (2022) 
resaltan cómo la danza folklórica impacta posi-
tivamente en el desarrollo integral de los niños, 
promoviendo aspectos psicológicos, físicos y 
afectivos, mejorando la autoestima, la expresi-
vidad y la socialización.

La adaptación de metodologías pedagógi-
cas efectivas es esencial, según los autores men-
cionados. Tumay (2022) destaca la importancia 
de ajustar las metodologías para un aprendizaje 
efectivo en el ámbito artístico, mientras que Sie-
rra (2022) sugiere la inclusión de ritmos folcló-
ricos en la enseñanza del piano para valorar la 
diversidad cultural y el sentido de pertenencia.

Finalmente, la preservación de estas ex-
presiones culturales es una llamada urgente. 
Torrealba (2022) destaca la importancia de sal-
vaguardar el joropo llanero como signo de iden-
tidad cultural, mientras que Lengwinat (2021) 
señala cómo los cambios político-ideológicos 
en Venezuela afectaron la inversión en culturas 
populares, reduciendo la productividad y visibi-
lidad de la investigación etnomusicológica. En 
conjunto, estos expertos subrayan la significati-
va contribución de la danza folclórica en la edu-
cación primaria, resaltando su valor en el desa-
rrollo integral de los estudiantes y la necesidad 
de preservar estas manifestaciones culturales 
para las generaciones venideras.

El Joropo Llanero como herramienta pedagó-
gica

La danza del Joropo Llanero, arraigada pro-
fundamente en la cultura venezolana, es una 
expresión artística y tradicional que se ha con-
vertido en un recurso pedagógico fundamental 
en la educación primaria. Originado en los llanos 
venezolanos, este baile tiene raíces en el mesti-
zaje cultural y en las experiencias de vida de los 
habitantes de esa región. Con ritmos enérgicos 
y pasos alegres, el Joropo Llanero se caracteriza 
por ser una danza social que se ejecuta en pa-
rejas, destacando el zapateo y el giro como ele-
mentos distintivos de su coreografía.

El potencial educativo del Joropo Llanero, 
según Hernández y Tovar (2021), radica en su 
capacidad para fortalecer la identidad nacional y 
promover el desarrollo integral de los estudian-
tes. Esta expresión cultural, enraizada en la his-
toria y las tradiciones, enriquece la educación al 
ofrecer un espacio de intercambio intercultural, 
promoviendo valores, respeto por la diversidad 
y arraigo a la identidad local y regional. Además, 
sirve como vehículo para transmitir saberes an-
cestrales, creencias y costumbres que conectan 
a las nuevas generaciones con su entorno histó-
rico y cultural.

En el contexto educativo, la danza folcló-
rica del Joropo Llanero, según Tumay (2022), es 
un recurso valioso que trasciende regiones y ge-
neraciones. El trabajo del maestro Jerci Tumay 
Tabaco resalta la importancia de adaptar meto-
dologías y didácticas para un aprendizaje efec-
tivo en el ámbito artístico, evidenciando cómo 
estas expresiones culturales enriquecen la ense-
ñanza y transmiten conocimientos significativos.

Esta danza tradicional se vincula estrecha-
mente con el currículo educativo al promover 
aspectos fundamentales del desarrollo inte-
gral de los niños. Según Agredo, Rincón, & Ta-
fur (2019) y Gaitan (2022), la danza folklórica, 
como el Joropo Llanero, impacta positivamente 
en el desarrollo psicológico, físico y afectivo de 
los niños, fomentando la autoestima, la expre-
sividad, la coordinación y la socialización. Esta 
herramienta metodológica simple y accesible, al 
enriquecer el plan de estudios, facilita la interac-
ción grupal y promueve habilidades duraderas a 
lo largo del tiempo.

La enseñanza del Joropo Llanero en la edu-
cación primaria puede ser integrada con éxito 
en las actividades curriculares, promoviendo así 
una apreciación más profunda de la diversidad 
e identidad cultural. Además, su práctica puede 
asociarse con valores como el trabajo en equi-
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po, el respeto y la valoración de las tradiciones, 
resaltando la importancia de preservar esta ma-
nifestación cultural como patrimonio inmaterial 
y fomentando el sentido de pertenencia y arrai-
go de los estudiantes a su entorno histórico y 
cultural.

Beneficios de integrar el joropo llanero en la 
educación primaria

Integrar el Joropo Llanero en la educación 
primaria ofrece una serie de beneficios significa-
tivos que impactan profundamente en el desa-
rrollo cultural, social, cognitivo y emocional de 
los estudiantes.

Impacto en el desarrollo cultural y social de 
los estudiantes: La inclusión del Joropo Llanero 
en las actividades educativas busca fortalecer la 
identidad cultural de los estudiantes, como lo 
destaca el proyecto desarrollado por Soler, Val-
cárcel, & Pabón (2016). Al introducir esta dan-
za folclórica en el plan de estudios, se pretende 
no solo enseñar los pasos y la coreografía, sino 
también sensibilizar a los niños acerca de sus 
raíces culturales, promoviendo el conocimien-
to y la valoración de la cultura llanera. Además, 
este enfoque incentiva el sentido de pertenen-
cia por el folclore de la región, como lo refleja 
el proyecto de la Institución Educativa Francisco 
José de Caldas, destacado en la investigación.

Beneficios cognitivos: La práctica del Jo-
ropo Llanero conlleva beneficios cognitivos sig-
nificativos para los niños, como resalta Pulido 
(2019). Este baile tradicional, además de ser 
una actividad recreativa, estimula el desarrollo 
de habilidades físicas como coordinación, equili-
brio, sentido del ritmo y memoria kinestésica. La 
necesidad de aprender y recordar los pasos con-
tribuye a fortalecer las funciones cognitivas, lo 
que podría potenciar el rendimiento académico 
y promover un mayor desarrollo intelectual en 
los estudiantes.

Aspectos emocionales y afectivos: Partici-
par en la danza del Joropo Llanero no solo im-
plica aprender movimientos y pasos, sino tam-
bién internalizar los valores y sentimientos que 
transmite esta expresión cultural. El sentido de 
pertenencia, orgullo y conexión con las raíces 
se manifiesta en el profundo vínculo emocional 
que los estudiantes desarrollan con su herencia 
cultural ancestral. Esta identificación emocional 
fortalece la autoestima, la confianza y el respe-
to por las tradiciones, como lo reflejan las citas 
anónimas proporcionadas, que subrayan la im-
portancia de conocer las raíces para proyectarse 

hacia el futuro.
En conclusión, integrar el Joropo Llanero 

en la educación primaria no solo enriquece la 
experiencia cultural de los estudiantes, sino que 
también contribuye al desarrollo integral de su 
identidad, habilidades cognitivas, emocionales 
y sociales, promoviendo así una conexión más 
profunda con su entorno y herencia cultural.

Desafíos y consideraciones en la implementa-
ción

La implementación exitosa del Joropo Lla-
nero como parte del currículo escolar presenta 
ciertos desafíos y consideraciones que deben 
abordarse para asegurar su integración efectiva 
en la educación primaria.

Obstáculos potenciales: Algunos desafíos 
identificados pueden dificultar la inclusión de la 
danza folclórica en el currículo escolar. Estos de-
safíos incluyen la falta de recursos adecuados, 
como espacios físicos adecuados para practicar 
la danza, la limitada capacitación de docentes 
en técnicas de enseñanza de danza folclórica, y 
la resistencia al cambio dentro del sistema edu-
cativo. Además, la presión del plan de estudios 
y la evaluación académica centrada en materias 
convencionales podrían ser percibidas como 
obstáculos para dedicar tiempo a actividades 
artísticas y culturales como el Joropo Llanero.

Recomendaciones para docentes: Para su-
perar estos desafíos y maximizar el impacto del 
Joropo Llanero en la educación primaria, se pro-
ponen algunas estrategias:

1. Formación y capacitación: Es fundamental 
ofrecer oportunidades de capacitación y 
desarrollo profesional a los docentes para 
que adquieran habilidades en la enseñan-
za de la danza folclórica. Talleres, cursos 
especializados y recursos didácticos pue-
den ser clave para empoderar a los profe-
sores con las herramientas necesarias.

2. Integración curricular: Buscar formas de 
integrar el Joropo Llanero en diversas 
áreas curriculares puede ser beneficioso. 
Por ejemplo, la danza puede vincularse 
con la historia, la literatura, la música o la 
educación física, creando así una conexión 
multidisciplinaria que enriquezca la expe-
riencia educativa.

3. Alianzas y recursos comunitarios: Estable-
cer alianzas con artistas locales, grupos 
culturales o instituciones culturales puede 
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proporcionar apoyo y recursos adicionales 
para enseñar la danza folclórica. Estas aso-
ciaciones pueden ofrecer conocimientos 
especializados, facilitar la conexión con la 
comunidad y proporcionar acceso a espa-
cios adecuados para la práctica.

4. Promoción de la importancia cultural: 
Educar a la comunidad escolar y a los pa-
dres sobre la relevancia y los beneficios 
del Joropo Llanero puede fomentar un 
ambiente de apoyo. Organizar eventos, 
charlas o presentaciones para mostrar el 
valor cultural y educativo de esta danza 
puede generar un mayor interés y parti-
cipación.

5. Flexibilidad y creatividad: Es esencial fo-
mentar un enfoque flexible en la integra-
ción del Joropo Llanero, adaptándose a las 
necesidades y capacidades de los estu-
diantes. La creatividad en la planificación 
de actividades y la inclusión de elementos 
lúdicos pueden hacer que el aprendizaje 
sea más atractivo y efectivo.

En resumen, al abordar los desafíos po-
tenciales y adoptar estrategias efectivas, los do-
centes pueden superar las barreras en la imple-
mentación del Joropo Llanero en la educación 
primaria, permitiendo así maximizar su impacto 
en el desarrollo cultural, emocional y cognitivo 
de los estudiantes.

Experiencias exitosas y casos de estudio

La preservación de la identidad cultural lla-
nera se vuelve esencial ante la influencia global 
y la pérdida de rasgos autóctonos, como evi-
dencian estudios como el de Álvarez, Herrera 
y Ibáñez (2023). Este enfoque educativo busca 
contrarrestar el desconocimiento generalizado 
sobre la cultura llanera en estudiantes de quinto 
grado, impulsando la implementación de accio-
nes para fortalecer su identidad cultural.

Por otro lado, la música y la danza emergen 
como herramientas fundamentales para promo-
ver estados emocionales positivos y bienestar 
en diferentes contextos, según Alises (2018) y 
Pérez (2015). Asimismo, Cerny (2013) destaca 
cómo la integración de emociones y conceptos 
en la estructura coreográfica permite componer 
danzas significativas, mientras que Hernández 
(2021) explora la relación entre el son jarocho 
mexicano y el joropo llanero venezolano, reve-
lando similitudes y diferencias basadas en as-
pectos musicales y rítmicos.

En resumen, estas investigaciones subra-
yan la importancia de revitalizar la identidad 
cultural a través de la educación, así como el 
potencial transformador de la música y la danza 
para promover el bienestar emocional y preser-
var tradiciones autóctonas.

VI. CONCLUSIONES

En conclusión, el Joropo Llanero emerge 
como un recurso pedagógico invaluable en la 
educación primaria por su capacidad para pre-
servar y transmitir la identidad cultural. Su inte-
gración en el ámbito educativo no solo resalta 
la riqueza de las tradiciones folclóricas, sino que 
también fomenta la conexión de los estudiantes 
con su patrimonio cultural.

La danza folclórica, especialmente el Joro-
po Llanero, ofrece una oportunidad única para 
enriquecer el proceso educativo al estimular la 
apreciación por la diversidad cultural, fortalecer 
el sentido de pertenencia y promover valores 
de respeto y tolerancia. Además, su impacto va 
más allá de lo artístico, ya que contribuye al de-
sarrollo integral de los estudiantes al fomentar 
habilidades sociales, emocionales y cognitivas.

Integrar la danza folclórica en el contexto 
educativo no solo es relevante por su potencial 
para enriquecer el acervo cultural de los estu-
diantes, sino también por su capacidad para fo-
mentar la creatividad, el trabajo en equipo y la 
autoexpresión. Esta inclusión no solo preserva 
la tradición cultural, sino que también ofrece a 
los estudiantes una experiencia enriquecedora 
y significativa que nutre su desarrollo personal 
y social.
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PERSPECTIVAS AXIOLÓGICAS EN LA PRÁCTICA DOCENTE: IN-
TEGRANDO LA PEDAGOGÍA DEL AMOR PARA LA TRANSCEN-
DENCIA EDUCATIVA.

Haileen Pérez
Haidemar_07@hotmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

RESUMEN

El objetivo principal de este artículo es realizar un análisis exhaustivo del papel de las pers-
pectivas axiológicas en la educación, centrándose específicamente en la relevancia de la Pe-
dagogía del Amor en la práctica docente. Para llevar a cabo este examen, se investiga la in-
tersección de la pedagogía del amor y las perspectivas axiológicas en la enseñanza, tomando 
como referencia los estudios de Reynosa, Navarro, Zaldívar & Díaz (2019), González (2022), 
Fonseca y Hernández (2023), entre otros. El análisis resalta la importancia de estos enfoques 
para cultivar valores éticos, fomentar el bienestar emocional de los estudiantes y promover un 
entorno educativo armonioso. La investigación subraya la influencia positiva de la pedagogía 
del amor en la práctica docente, haciendo hincapié en la necesidad de crear un entorno basa-
do en el respeto y la empatía. Esto se logra mediante una revisión sistemática de la literatura, 
que permite examinar cómo las perspectivas axiológicas guían las decisiones y la interacción 
en el aula. El estudio destaca la sinergia existente entre estos enfoques, resaltando su impacto 
positivo en el desarrollo integral de los estudiantes. A pesar de identificar algunos desafíos, 
se reconoce su necesidad, ya que se evidencia que esta combinación puede potenciar la for-
mación de ciudadanos éticos y comprometidos con la sociedad. En resumen, la investigación 
aborda de manera coherente y cohesionada la relación entre la pedagogía del amor, las pers-
pectivas axiológicas y su impacto en la práctica docente, proporcionando una visión integral y 
fundamentada en la literatura existente.

AXIOLOGICAL PERSPECTIVES IN TEACHING PRACTICE: IN-
TEGRATING THE PEDAGOGY OF LOVE FOR EDUCATIONAL 
TRANSCENDENCE.

ABSTRACT

The main objective of this article is to conduct a thorough analysis of the role of axiological 
perspectives in education, specifically focusing on the relevance of the Pedagogy of Love in 
teaching practice. To carry out this examination, the intersection of the pedagogy of love and 
axiological perspectives in teaching is investigated, drawing on studies by Reynosa, Navarro, 
Zaldívar & Díaz (2019); González (2022); Fonseca and Hernández (2023), among others. The 
analysis highlights the importance of these approaches in cultivating ethical values, promo-
ting students’ emotional well-being, and fostering a harmonious educational environment. 
The research underscores the positive influence of the pedagogy of love in teaching prac-
tice, emphasizing the need for an environment based on respect and empathy, through a 
systematic literature review that examines how axiological perspectives guide decisions and 
interaction in the classroom. This study highlights the synergy between these approaches, 
emphasizing their impact on the comprehensive development of students. Despite identifying 
challenges, they are deemed necessary as the combination is shown to enhance the formation 
of ethical and engaged citizens.
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I. INTRODUCCIÓN

Las perspectivas axiológicas son 
consideradas elementos fundamenta-
les en el ámbito educativo, represen-
tando una dimensión esencial para el 
desarrollo integral de los individuos 
en la sociedad. La axiología, como 
rama filosófica que analiza los valores 
y principios éticos, ejerce un impacto 
significativo en la formación conscien-
te de los valores en el ámbito educati-
vo (Reynosa, Navarro, Zaldívar & Díaz, 
2019). Este enfoque no se limita a la 
mera transmisión de conocimientos 
académicos, sino que profundiza en 
el cultivo de virtudes esenciales, ta-
les como la honestidad, la empatía, 
la responsabilidad y la justicia. Como 
sostiene Ortiz (2016), esta formación 
consciente trasciende lo meramente 
intelectual, abarcando el desarrollo 
integral del individuo y su capacidad 
para tomar decisiones éticas en su 
vida cotidiana.

La incorporación de perspectivas 
axiológicas en el entorno educativo 
conlleva diversos beneficios. En pri-
mer lugar, otorga un sentido de pro-

pósito a los estudiantes al vincular el 
contenido curricular con valores signi-
ficativos. Este vínculo promueve una 
motivación intrínseca en el proceso 
de aprendizaje (Soriano-Arana y otros, 
2019). Además, facilita una compren-
sión más profunda de la razón por la 
cual están adquiriendo conocimien-
tos, lo que influye en la orientación de 
sus metas personales y profesionales.

Asimismo, la inclusión de valores 
y perspectivas axiológicas en la en-
señanza impacta directamente en la 
convivencia y la formación ciudadana. 
Valores como la tolerancia, el respeto 
y la solidaridad, promovidos a través 
de perspectivas axiológicas, son fun-
damentales para construir una socie-
dad cohesionada (Reynosa, Navarro, 
Zaldívar & Díaz, 2019). En esta línea, 
se subraya la relevancia de la ética 
profesional, donde la integración de 
estos valores éticos resulta esencial 
(Díaz y Martínez, 2022). Los futuros 
profesionales, ya sean médicos, inge-
nieros, maestros u otros especialistas, 
deben comprender la importancia 
de actuar con integridad y respon-
sabilidad en sus respectivos campos 
(Sagbay, 2022).

La situación actual refleja una 
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notoria deficiencia en la formación axiológica, 
especialmente en contextos latinoamericanos 
(Reynosa, Navarro, Zaldívar & Díaz, 2019). Los 
esfuerzos por promover este tipo de educación, 
según los resultados actuales, parecen resultar 
insuficientes, lo que desencadena la prolifera-
ción de la delincuencia en sus diversas formas 
y contribuye a una crisis de valores que afecta 
la estabilidad social. En este sentido, se plantea 
la integración de valores sociales a través de la 
experiencia y la vivencia como un camino para 
fomentar la realización personal y la calidad hu-
mana (Ortiz, 2016). Esto concuerda con las exi-
gencias expresadas en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y el Proyecto 
Educativo Nacional del Ministerio de Educación, 
que resaltan la necesidad de una formación in-
tegral basada en valores para construir una so-
ciedad más ética, justa y solidaria (Reynosa, Na-
varro, Zaldívar & Díaz, 2019).

La integración de perspectivas axiológi-
cas en la educación no solo es esencial para el 
desarrollo individual y social, sino que también 
desempeña un papel crucial en la superación de 
la crisis de valores (Rojas, 2020). La implemen-
tación efectiva de estas perspectivas tiene el 
potencial de fomentar una ciudadanía más éti-
ca y consciente en la sociedad, lo cual, a su vez, 
promueve una convivencia social armoniosa y 
cimientos sólidos en el ámbito colectivo.

En este contexto, la Pedagogía del Amor 
emerge como un enfoque trascendente en la 
práctica docente, enriqueciendo significativa-
mente la dimensión humana y ética de la edu-
cación. López (2019) destaca su carácter huma-
nista, instando al reconocimiento del otro como 
un ser autónomo, libre y emocional, lo que exige 
del docente la manifestación de valores como la 
empatía y la tolerancia. Este enfoque se funda-
menta en una educación primaria más huma-
nizada, cimentada en la espiritualidad y el re-
conocimiento de los conocimientos previos de 
los estudiantes, promoviendo una metodología 
educativa basada en el amor y la ternura (López, 
2019).

Según Pérez (2018), resulta imperativo for-
talecer la pedagogía de la esperanza y el amor 
como un servicio en la labor educativa. Destaca 
que el docente, a través del amor, debe servir y 
educar a sus estudiantes para formar individuos 
amorosos y útiles para la sociedad. Este plan-
teamiento resalta la necesidad de un enfoque 
pedagógico fundamentado en el amor, la espe-
ranza y el compromiso social.

En concordancia, González (2022) destaca 
que la Pedagogía del Amor revela el papel esen-

cial del docente en cualquier contexto educati-
vo. Desde su deconstrucción conceptual hasta 
su aproximación sensible, este enfoque actúa 
como una herramienta para dignificar al sujeto 
y transformar la docencia, centrando su aten-
ción en la importancia de la relación cordial y 
amorosa entre el docente y el estudiante para 
fortalecer una comunidad educativa auténtica.

Morán (2003) subraya la importancia de la 
reciprocidad en la relación docente-estudiante, 
basada en el amor, lo que facilita el reconoci-
miento de las cualidades de cada individuo y 
contribuye a fortalecer una auténtica comuni-
dad educativa. Esta actitud amorosa y cordial en 
la interacción educativa crea un entorno propi-
cio para el desarrollo integral de los estudiantes.

En este contexto, la Pedagogía del Amor 
emerge como un marco fundamental para la 
práctica docente, permitiendo el reconocimien-
to mutuo, la formación humana y ética, y la 
construcción de comunidades educativas autén-
ticas y solidarias. La implementación efectiva de 
este enfoque puede influir significativamente en 
la promoción de valores éticos y el desarrollo de 
ciudadanos conscientes y comprometidos.

La problemática abordada en este artícu-
lo se fundamenta en la imperante necesidad de 
comprender y promover la integración de las 
perspectivas axiológicas y la Pedagogía del Amor 
en el ámbito educativo. Se busca identificar su 
relevancia para el desarrollo integral de los in-
dividuos y la sociedad en su conjunto, exploran-
do cómo la implementación efectiva de estas 
perspectivas puede impactar positivamente en 
el desarrollo individual, ético y social de los es-
tudiantes, así como en la construcción de una 
sociedad más consciente, ética y cohesionada.

Morán (2003) subraya la importancia de la 
reciprocidad en la relación docente-estudiante, 
basada en el amor, lo que facilita el reconoci-
miento de las cualidades de cada individuo y 
contribuye a fortalecer una auténtica comuni-
dad educativa. Esta actitud amorosa y cordial en 
la interacción educativa crea un entorno propi-
cio para el desarrollo integral de los estudiantes.

En este contexto, la Pedagogía del Amor 
emerge como un marco fundamental para la 
práctica docente, permitiendo el reconocimien-
to mutuo, la formación humana y ética, y la 
construcción de comunidades educativas autén-
ticas y solidarias. La implementación efectiva de 
este enfoque puede influir significativamente en 
la promoción de valores éticos y el desarrollo de 
ciudadanos conscientes y comprometidos.

La problemática abordada en este artícu-
lo se fundamenta en la imperante necesidad de 
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comprender y promover la integración de las 
perspectivas axiológicas y la Pedagogía del Amor 
en el ámbito educativo. Se busca identificar su 
relevancia para el desarrollo integral de los in-
dividuos y la sociedad en su conjunto, exploran-
do cómo la implementación efectiva de estas 
perspectivas puede impactar positivamente en 
el desarrollo individual, ético y social de los es-
tudiantes, así como en la construcción de una 
sociedad más consciente, ética y cohesionada.

Finalmente, la sección de Referencias de-
talla todas las fuentes consultadas y citadas a lo 
largo del artículo, proporcionando un marco or-
ganizativo que permite un análisis profundo de 
las perspectivas axiológicas en la educación, con 
un énfasis específico en la relevancia de la Peda-
gogía del Amor en la formación de docentes y 
en el contexto educativo en general.

II. REVISIÓN TEÓRICA 

La revisión bibliográfica se erige como un 
componente fundamental en la construcción 
del conocimiento académico. En esta sección, 
nos sumergimos en la axiología educativa y en 
los fundamentos esenciales de la Pedagogía 
del Amor, aportando un análisis exhaustivo de 
la literatura existente en torno a estos temas. 
El propósito de esta sección es explorar y com-
prender las bases teóricas de la axiología en la 
educación, así como examinar detalladamente 
la teoría, los conceptos y la aplicación práctica 
de la Pedagogía del Amor en el contexto de la 
enseñanza. Se busca proporcionar una perspec-
tiva integral sobre la relevancia y el impacto de 
estas perspectivas en la formación de valores, 
actitudes y habilidades en los estudiantes, con 
la meta de fomentar una ciudadanía más ética y 
consciente en la sociedad.

Axiología en la educación: 

La axiología despliega su trascendente pa-
pel en el ámbito educativo al constituir el estu-
dio profundo y reflexivo de los valores éticos y 
morales en áreas como la ética, la estética y la 
antropología cultural. Su esencia radica en des-
entrañar la naturaleza de los valores y juicios 
valorativos, no limitándose solo a los positivos, 
sino también explorando los aspectos negati-
vos, permitiendo así reflexionar y comprender 
la base de estos juicios.

Este enfoque, según Fonseca y Hernández 
(2023), se arraiga intrínsecamente en la educa-

ción, siendo esencial para el proceso de ense-
ñanza, pues toda educación se cimienta en va-
lores. Por consiguiente, potenciar la inteligencia 
emocional en la formación docente se torna 
fundamental, capacitándolos para discernir y 
regular sus emociones, aprovechando esta in-
formación para orientar sus acciones y compor-
tamientos.

En el marco educativo, la axiología se enfo-
ca en reforzar los valores desde una óptica pe-
dagógica, abarcando aspectos éticos, sociales, 
culturales y estéticos. La forja de valores en la 
educación media general es piedra angular para 
erigir una cultura de paz, cultivando valores, ac-
titudes y comportamientos edificantes (Pesco-
so, 2021).

Esta rama filosófica cumple una función 
esencial en la formación de los estudiantes y en 
la labor docente. Se concentra en inculcar va-
lores como la honestidad, la responsabilidad, 
la tolerancia y la solidaridad, y en su transmi-
sión a través de la educación (Gonzalez y Iba-
ñes, 2021). Es relevante considerar que los va-
lores preponderantes en una sociedad pueden 
adoptar vertientes colectivistas, alineados con 
los intereses de la comunidad, o individualistas, 
ligados directamente al crecimiento y logro per-
sonal (Expósito, 2018).

En el ámbito educativo, es esencial forma-
lizar y consolidar la axiología como disciplina 
orientada a la teoría de los valores, siguiendo las 
directrices establecidas por el Modelo Educati-
vo de la Universidad Técnica de Machala (Padro, 
2021). Esta priorización del enfoque axiológico 
en lo académico debe manifestarse en los co-
nocimientos adquiridos, el desarrollo de habili-
dades y, en última instancia, en los resultados y 
valores obtenidos, lo que resulta crucial para su 
arraigo y relevancia en la formación.

La importancia de la axiología en el ámbito 
educativo es trascendental. Esta disciplina, fun-
damentada en el estudio de los valores éticos y 
morales, se adentra en distintos campos como 
la ética, la estética y la antropología cultural. Su 
propósito principal radica en desentrañar la na-
turaleza y los juicios valorativos, abordando no 
solo los aspectos positivos, sino también los ne-
gativos, ofreciendo así una comprensión global 
que permite reflexionar sobre los cimientos de 
estos juicios.

Según Fonseca y Hernández (2023), la 
axiología educativa se arraiga de forma intrínse-
ca al valor, convirtiéndose en un pilar esencial 
del proceso educativo. No existe, según estos 
autores, otra forma de educar que no se base en 
valores. En consecuencia, resalta la importancia 
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de fortalecer la inteligencia emocional en la for-
mación docente, un pilar que les permitirá con-
trolar y diferenciar sus emociones para orientar 
sus acciones. En el contexto educativo, la axio-
logía fortalece valores desde un enfoque peda-
gógico, englobando aspectos éticos, sociales, 
culturales y estéticos. La formación de valores 
en la educación media general es esencial para 
la construcción de una cultura de paz (Pescoso, 
2021).

La axiología también desempeña un rol 
fundamental en la formación estudiantil y la la-
bor docente, ya que se enfoca en inculcar va-
lores como la honestidad, la responsabilidad, la 
tolerancia y la solidaridad, y en su transmisión 
a través de la educación (González y Ibañes, 
2021). Es crucial consolidar la axiología como 
una disciplina que aborde la teoría de los valo-
res y su concreción a través de su estudio for-
mal (Padrón, 2021). Priorizar lo axiológico en lo 
académico, reflejando esta prioridad en cono-
cimientos, habilidades y valores alcanzados, es 
esencial para su arraigo y relevancia en la for-
mación.

La aplicación de la axiología en actividades 
y comportamientos en el ámbito educativo no 
se limita a la simple transmisión de conocimien-
tos académicos. En cambio, se implica en el cul-
tivo consciente de virtudes y valores fundamen-
tales, promoviendo un propósito más profundo 
en el aprendizaje y conectando contenidos con 
valores relevantes, fomentando la convivencia 
armoniosa, ciudadanía responsable y ética pro-
fesional. La implementación de la axiología en la 
educación implica reflexionar sobre valores en 
las actividades de aprendizaje, fomentar un am-
biente de respeto y confianza en el aula y ser-
vir de ejemplo para los estudiantes (Bermúdez, 
2020).

La pedagogía del amor: una perspectiva hu-
manista para la enseñanza

La pedagogía del amor es un enfoque edu-
cativo que se enfoca en la importancia del amor 
y la afectividad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Diversas teorías respaldan este en-
foque, subrayando el papel fundamental de las 
relaciones amorosas y el cuidado emocional en 
el ámbito educativo.

María Montessori abogaba por un enfoque 
respetuoso y amoroso hacia el niño en su proce-
so de aprendizaje, enfatizando: “El niño, guiado 
por un maestro interior, trabaja infatigablemen-
te con alegría para construir al hombre” (Mon-

tessori). Esta perspectiva destaca la importancia 
de estimular la curiosidad natural y el deseo de 
aprender de los estudiantes, proporcionándoles 
un entorno amoroso y compasivo para su desa-
rrollo.

Ferrer i Guardia también subraya la ne-
cesidad de adaptar la enseñanza al nivel de 
comprensión de los alumnos, al afirmar: “No 
debemos enseñar lo que sabemos, sino lo que 
son capaces de aprender los alumnos” (Ferrer i 
Guardia, 1901, p. 23). Destaca la importancia de 
adaptar el proceso de enseñanza a la capacidad 
de aprendizaje de los alumnos, no solo impar-
tiendo conocimientos, sino propiciando un en-
torno de aprendizaje más dinámico y efectivo.

La perspectiva de Fromm (1996) resalta la 
interrelación entre la capacidad de amar a los 
demás y el amor propio, sugiriendo que esta 
disposición afectiva es esencial en la enseñan-
za y en la relación entre docentes y estudiantes. 
Las reflexiones de Paulo Freire desafían a que la 
enseñanza sea secuencial y ordenada: “Enseñar 
más de una cosa a la vez, se tiene que dar cosa 
tras cosa con orden” (Freire). Esto sugiere una 
estructura cuidadosa y secuencial en el proceso 
de aprendizaje.

Las investigaciones de Sánchez (2021), Juá-
rez (2020), Mujica y Orellana (2021) abordan el 
amor como una dimensión fundamental de la 
labor docente y su impacto en la enseñanza. 
Destacan cómo el amor se manifiesta no solo 
como una emoción, sino como un lenguaje de 
transformación en la realidad educativa. Estos 
estudios resaltan la importancia del amor y la 
aceptación como parte de la vocación docente, 
contribuyendo a una relación ética y amorosa 
entre docentes y estudiantes.

Igualmente, González (2022) profundiza en 
la pedagogía del amor como una pedagogía de 
la alteridad, resaltando la importancia de la rela-
ción ética entre docentes y estudiantes y cómo 
este encuentro transforma las vidas de ambos 
involucrados, reafirmando su dignidad humana.

En consecuencia, la pedagogía del amor 
se basa en una serie de fundamentos ontoló-
gicos, epistemológicos, axiológicos y metodo-
lógicos, los cuales convergen en la importancia 
de la afectividad en el ámbito educativo. Este 
enfoque, a través de la integración de teorías y 
conceptos, propone una visión más humana y 
ética en el proceso de enseñanza, reconociendo 
al amor como el eje rector de la formación do-
cente y el desarrollo integral de los estudiantes.

Teorías del Aprendizaje: Pilares de la Pedago-
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gía del Amor en la Educación

Tal como se mencionó, la pedagogía del 
amor es una corriente educativa que considera 
al amor y la afectividad como pilares fundamen-
tales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Este enfoque se sustenta en varias teorías del 
aprendizaje que respaldan la importancia de la 
conexión emocional en la adquisición de conoci-
miento y habilidades por parte de los estudian-
tes. Examinemos estas teorías y su relación con 
la pedagogía del amor.

La teoría del apego, concebida por John 
Bowlby, destaca la importancia de los lazos emo-
cionales entre un niño y su cuidador principal. 
Según Bowlby (2000), el apego se define como 
“uno de los lazos emocionales, afectivos, per-
sonales y específicos que pueden establecerse 
entre dos seres humanos, infante y cuidador”. 
Estos lazos son cruciales, ya que, como afirmó 
Busolo (2020), “los niños necesitan establecer 
vínculos seguros con sus cuidadores para crecer 
emocionalmente saludables”.

El apego no solo involucra emociones, sino 
que también implica conductas, representa-
ciones mentales y sentimientos. Los niños que 
tienen un apego seguro con sus cuidadores se 
sienten protegidos y amados, lo que les brinda 
la confianza para explorar su entorno con segu-
ridad y establecer relaciones interpersonales sa-
ludables.

En palabras de Bowlby (2000), “el apego es 
un vínculo afectivo que establece el ser humano 
con las personas que interactúan de forma pri-
vilegiada con él”. Aquellos niños que no logran 
establecer un vínculo seguro con sus cuidado-
res pueden experimentar ansiedad, inseguridad 
y problemas de comportamiento. Esto pone de 
relieve la importancia de la seguridad emocional 
en el proceso de desarrollo.

La teoría del apego ha tenido un impacto 
significativo en la comprensión del desarrollo 
infantil y ha sido fundamental en la creación de 
programas de intervención para niños que han 
experimentado carencias en el apego. Como 
menciona Busolo (2020), “Esta teoría es crucial 
para la pedagogía del amor, ya que resalta la im-
portancia de la seguridad emocional y el afecto 
en el proceso de aprendizaje”. Estos programas 
buscan proporcionar entornos más seguros y 
afectuosos para los niños, mitigando los efectos 
negativos derivados de una falta de apego segu-
ro en las primeras etapas de la vida.

El modelo cognitivo propuesto por Piaget 
destaca el desarrollo cognitivo secuencial y uni-
versal de los niños, donde cada etapa se distin-

gue por una forma específica de pensamiento. 
Piaget enfatizó que los niños construyen su co-
nocimiento mediante la interacción con el en-
torno físico y social, proceso que se lleva a cabo 
a través de la adaptación, asimilación y acomo-
dación. Además, resaltó la importancia de la 
equilibración, un proceso mediante el cual los 
niños buscan equilibrar sus esquemas mentales 
preexistentes con las nuevas experiencias que 
enfrentan (Molina, 2022).

El modelo cognitivo de Piaget describe el 
proceso por el cual los niños desarrollan su co-
nocimiento a través de la interacción con su en-
torno y cómo este conocimiento se estructura 
en etapas sucesivas y comunes a todos. Desde 
otra perspectiva, la teoría del desarrollo cogni-
tivo de Piaget subraya la construcción activa del 
conocimiento mediante la asimilación y la aco-
modación. En el contexto de la pedagogía del 
amor, se reconoce que un entorno afectuoso y 
de aceptación brinda a los estudiantes la como-
didad necesaria para explorar, cometer errores 
y asimilar nueva información de manera más 
efectiva.

La teoría del aprendizaje social presentada 
por Albert Bandura postula que el aprendizaje 
surge de la interacción entre el individuo y su 
entorno social. Bandura enfatizó que los seres 
humanos son agentes activos en su proceso de 
aprendizaje y no meros receptores pasivos de 
información. Según Bandura (1977, p. 22), “La 
gente aprende observando a los demás y mo-
delando su comportamiento”. Además, señala 
Mujica y Orellana (2021, p. 860), “Los cuatro 
procesos básicos del aprendizaje social son la 
atención, la retención, la reproducción y la mo-
tivación”.

Bandura (1986, p. 24) explicó que el apren-
dizaje se desarrolla a través de un proceso que 
implica la observación, retención, reproducción 
y refuerzo. También resaltó que “los seres hu-
manos tienen la capacidad de aprender nue-
vas conductas, incluso si no han experimenta-
do esas conductas personalmente” (Bandura, 
1977, p. 23).

El aprendizaje social, como indican Espar-
za y Bazaldúa (2021, p. 67), “tiene una amplia 
gama de aplicaciones, incluyendo la educación, 
la salud, la psicología clínica y la sociología”. Esta 
teoría se ha utilizado para comprender el desa-
rrollo de la agresión, el comportamiento proso-
cial y la autoeficacia. Además, ha sido aplicada 
en la elaboración de programas de intervención 
destinados a superar problemas de comporta-
miento, destacando su relevancia en distintos 
ámbitos como la educación, la salud y la psico-
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logía clínica.
La teoría humanista de Carl Rogers se cen-

tra en la realización personal y el desarrollo del 
individuo a través de la interacción con su en-
torno. Según Mujica y Orellana (2021, p. 860), 
“Los tres conceptos fundamentales de la teoría 
de Rogers son la tendencia actualizante, la au-
toconcepción y la congruencia”. Este enfoque 
pone énfasis en la autorrealización del individuo 
y cómo se percibe a sí mismo en relación con su 
entorno.

Engler (1995) destaca que a través de la 
interacción del organismo con el ambiente, es-
pecialmente con individuos significativos, surge 
de manera progresiva una estructura del “yo” o 
un concepto de “quién soy”. Los niños, en sus 
interacciones con el entorno, van adquiriendo 
nociones sobre ellos mismos, su ambiente y 
su relación con este. Experimentan situaciones 
que les generan agrado o desagrado, y perciben 
aquellas que influyen en su autoimagen positi-
vamente como parte de su identidad, mientras 
que aquellas que parecen amenazar su identi-
dad son rechazadas y consideradas ajenas a su 
“yo”.

El enfoque de Rogers se centra en la idea 
de que la congruencia entre la autoimagen y 
la experiencia vivida es esencial para el creci-
miento personal. Esta congruencia se refiere a 
la armonía entre el concepto que uno tiene de 
sí mismo y la experiencia vivida, promoviendo 
un desarrollo saludable y la autorrealización. El 
individuo tiende a buscar la coherencia entre 
sus percepciones de sí mismo y su entorno para 
lograr un mayor bienestar psicológico y un desa-
rrollo personal pleno.

La teoría de las inteligencias múltiples, se-
gún Espinosa (2023, p. 1568), representa una 
herramienta esencial para comprender las ha-
bilidades cognitivas y emocionales en las rela-
ciones interpersonales e intrapersonales. Esta 
teoría postula que distintas inteligencias están 
relacionadas con el éxito en diferentes aspectos 
de la vida, y su desarrollo puede ser fomentado 
a través de la educación y la experiencia. Espe-
cíficamente, las habilidades relacionadas con la 
inteligencia interpersonal e intrapersonal son 
fundamentales para el bienestar emocional y 
social de los individuos.

La integración de las Inteligencias Múltiples 
en el diseño curricular, como lo resaltan Revelo 
y Chazi (2023), es una estrategia valiosa para 
promover un aprendizaje inclusivo y efectivo. Al 
reconocer y valorar la diversidad de habilidades 
y talentos de los estudiantes, se mejora no solo 
su experiencia educativa, sino que también se 

les brinda la oportunidad de desarrollar todo su 
potencial. Ofrecer un enfoque educativo que se 
adapte a las distintas inteligencias crea un en-
torno en el que todos los estudiantes pueden 
florecer y alcanzar el éxito académico.

La implementación de la teoría de las in-
teligencias múltiples en el ámbito educativo no 
solo permite una mayor comprensión y valora-
ción de las diversas habilidades de los estudian-
tes, sino que también promueve la equidad y la 
inclusión, ofreciendo a cada individuo la oportu-
nidad de desarrollar sus talentos y capacidades 
en un entorno educativo que se adapte a sus ne-
cesidades y fortalezas.

La teoría del constructivismo social, for-
mulada por Lev Vygotsky, amplía la compren-
sión en el marco de la pedagogía del amor, su-
brayando la importancia del entorno social y el 
papel esencial de la interacción y el diálogo en la 
construcción del conocimiento. En un ambiente 
amoroso, los estudiantes se sienten cómodos 
para interactuar, dialogar y aprender mediante 
la colaboración con sus pares y profesores.

De acuerdo con Viales (2017), el “Progra-
ma Empírico del Relativismo” de la Universidad 
de Bath, liderado por Harry Collins (1985) y Tre-
vor Pinch (1986), se enfocó en esta problemá-
tica desde la perspectiva constructivista. Este 
programa se identificó como relativista y cons-
tructivista social. En él, se relativizó el papel de 
la naturaleza y la racionalidad en la construcción 
del conocimiento científico, al tiempo que se 
reconoció a la sociedad como un elemento que 
cierra las controversias en el ámbito científico.

Desde esta óptica, Collins (1985) propuso 
que la unidad de análisis en el estudio de la ac-
tividad científica son las controversias. Planteó 
la existencia de tres tipos de ciencia: la ciencia 
normal, derivada de estudios de laboratorio ba-
sados en un paradigma establecido; las revolu-
ciones científicas, que conllevan un cambio de 
paradigma; y la ciencia extraordinaria, que cues-
tiona el paradigma predominante sin superarlo, 
ubicándose en una posición intermedia entre 
los otros dos.

Esta corriente de análisis, en el ámbito 
de la sociología del conocimiento científico, se 
destaca por su enfoque empírico en los desarro-
llos científicos. Se centra en estudiar los proce-
sos reales de la ciencia y cómo se construye el 
conocimiento en un contexto social y dialogal, 
resaltando la influencia de los intercambios y la 
interacción en la configuración de las ideas cien-
tíficas.

La pedagogía del amor se beneficia de un 
abanico diverso de teorías del aprendizaje que 
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enfatizan la importancia de un entorno afectivo, 
seguro y respetuoso para el crecimiento integral 
de los estudiantes. Estas teorías reconocen que 
el amor y la afectividad desempeñan un papel 
fundamental en el proceso de aprendizaje, al fa-
cilitar la motivación, la confianza, la exploración 
y la construcción de significado en el individuo.

En consecuencia, con su enfoque centrado 
en el respeto, la empatía y el desarrollo integral 
del individuo, se nutre de distintas teorías edu-
cativas, tales como el constructivismo social, las 
inteligencias múltiples, el aprendizaje social, y la 
teoría del apego, entre otras.

Desde la perspectiva del constructivismo 
social de Vygotsky, la pedagogía del amor reco-
noce la importancia de la interacción social en 
el aprendizaje. Promueve entornos educativos 
que fomentan la colaboración entre pares y el 
diálogo abierto, brindando un ambiente propi-
cio para el desarrollo cognitivo y social de los 
estudiantes.

En cuanto a las inteligencias múltiples, la 
pedagogía del amor aboga por valorar y cultivar 
las diversas habilidades y talentos individuales. 
Al reconocer y apoyar la diversidad de habilida-
des, se crea un entorno inclusivo que permite 
a cada estudiante desarrollar su máximo poten-
cial.

En lo referente al aprendizaje social, la 
pedagogía del amor destaca la importancia de 
cultivar relaciones interpersonales sanas y fo-
mentar la empatía. Proporciona un entorno que 
promueve la comprensión, el respeto y la coo-
peración entre los estudiantes.

Desde la teoría del apego, la pedagogía del 
amor subraya la necesidad de proporcionar un 
entorno seguro y afectuoso para los niños, don-
de se sientan cuidados y apoyados. Reconoce 
que un ambiente amoroso favorece el aprendi-
zaje y el desarrollo emocional de los individuos.

La pedagogía del amor integra estos enfo-
ques teóricos para fomentar un ambiente edu-
cativo basado en la empatía, la diversidad, la 
colaboración y el cuidado, con el propósito de 
promover un desarrollo integral de los estudian-
tes.

Integración de la Pedagogía del Amor y la 
Axiología: Fomentando Valores y Relaciones 
Afectivas en la Educación

La educación trasciende la simple trans-
misión de conocimientos académicos para con-
vertirse en un espacio esencial para la construc-
ción integral de ciudadanos. La integración de la 

Pedagogía del Amor, enfocada en el respeto, la 
comprensión y el apoyo emocional, junto con 
la Axiología, que analiza y valora los principios 
éticos, se convierte en un enfoque fundamental 
y dinámico para el desarrollo pleno de los estu-
diantes.

Este enfoque va más allá de inculcar valo-
res éticos como la honestidad, empatía o soli-
daridad; propicia un ambiente en el que estos 
valores se viven y se ejemplifican. Los docentes, 
como modelos a seguir, encarnan estos prin-
cipios a través de su trato con los estudiantes, 
promoviendo actitudes positivas y comporta-
mientos coherentes con los valores enseñados.

La conjunción de la Pedagogía del Amor y 
la Axiología influye de manera significativa en 
las decisiones cotidianas del docente. Desde la 
selección de contenidos hasta las metodologías 
educativas y las interacciones con los alumnos, 
se guían por la ética y los valores. Esta orienta-
ción procura no solo la adquisición de conoci-
mientos, sino también el desarrollo de una con-
ciencia crítica y ética en los estudiantes.

El enfoque promueve una cultura de paz en 
el entorno educativo, enfatizando la resolución 
pacífica de conflictos, la tolerancia, el entendi-
miento mutuo y un ambiente propicio para el 
aprendizaje, basado en el respeto y la compren-
sión. Además, la integración de la Pedagogía del 
Amor y la Axiología impacta directamente en el 
desarrollo socioemocional de los estudiantes. 
El ambiente afectivo y el cultivo de valores in-
ciden en la autoestima, la seguridad emocional 
y la confianza de los alumnos, permitiéndoles 
desarrollar habilidades sociales y emocionales 
relevantes para su vida diaria y futuro.

Desde esta perspectiva, los educadores 
reconocen la importancia de cultivar principios 
éticos, utilizando el amor y la empatía como he-
rramientas fundamentales para modelar con-
ductas y actitudes positivas en los estudiantes. 
El amor, definido por sentimientos de afecto, 
cuidado y respeto hacia los demás, se manifiesta 
en la actitud de los docentes hacia sus alumnos, 
basada en la aceptación, comprensión y apoyo.

Esta promoción de valores éticos a través 
de la Pedagogía del Amor no solo influye en el 
entorno educativo, sino que también se traduce 
en una ética profesional y una profunda respon-
sabilidad social. Los docentes asumen la respon-
sabilidad de formar individuos éticos, conscien-
tes y comprometidos con su rol en la sociedad. 
Al cultivar estos valores mediante el amor y la 
empatía, los educadores no solo influyen en el 
desarrollo académico de los estudiantes, sino 
que contribuyen a la formación de ciudadanos 
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íntegros y responsables, agentes de cambio en 
la sociedad.

La importancia de los valores éticos, como 
la honestidad, la solidaridad y el respeto, radica 
en la promoción de la convivencia armónica y 
la creación de un mundo más equitativo y soli-
dario. El amor y la empatía son esenciales para 
fomentar valores en el aula. El amor contribuye 
a generar un ambiente de confianza y seguridad 
en la clase, facilitando así el aprendizaje de los 
estudiantes. Por su parte, la empatía permite a 
los docentes comprender las necesidades y sen-
timientos de los estudiantes, lo que les ayuda a 
educar de manera más efectiva.

La Pedagogía del Amor se convierte en 
una estrategia efectiva para fomentar valores. 
Los docentes que adoptan este enfoque crean 
un entorno de aprendizaje positivo y acogedor, 
donde los estudiantes se sienten seguros y res-
paldados. En este contexto, los estudiantes es-
tán más predispuestos a aprender sobre los va-
lores y a aplicarlos en su vida cotidiana.

Siendo la Axiología, una rama de la filosofía 
que estudia los valores y juicios valorativos, des-
empeña un papel clave en la toma de decisiones 
del docente, en donde los valores influyen en la 
selección de contenidos, estrategias pedagógi-
cas y la interacción con los estudiantes. Los do-
centes toman decisiones informadas desde una 
perspectiva ética que busca el beneficio integral 
de sus alumnos.

La intersección entre la Pedagogía del 
Amor y la Axiología fomenta la creación de una 
cultura de paz en las aulas. Los docentes, a tra-
vés de la promoción de valores como la toleran-
cia, comprensión mutua y resolución pacífica de 
conflictos, contribuyen a un entorno propicio 
para el aprendizaje y el desarrollo personal de 
los estudiantes (Díaz, 2020).

Este enfoque repercute directamente en 
el desarrollo socioemocional de los alumnos. La 
creación de un ambiente afectivo, basado en el 
amor y los valores, propicia una mayor autoesti-
ma, seguridad emocional y confianza en los es-
tudiantes, permitiéndoles desarrollar habilida-
des sociales y emocionales de vital importancia.

Por último, la Pedagogía del Amor y la Axio-
logía en la práctica docente se traducen en una 
ética profesional y una profunda responsabili-
dad social. Los docentes asumen la responsabi-
lidad de formar ciudadanos éticos, conscientes 
y comprometidos con su entorno, promoviendo 
valores que trascienden las aulas y se proyectan 
en la sociedad.

La integración de la Pedagogía del Amor y 
la Axiología en la educación representa un enfo-

que integral y humano que no solo potencia el 
aprendizaje académico, sino que también mol-
dea la ética, los valores y el bienestar personal 
y social de los estudiantes, preparándolos para 
ser ciudadanos responsables y comprometidos 
con la sociedad.

III. METODOLOGÍA

   En el presente artículo se implementó 
una metodología exhaustiva para abordar la in-
tegración de la Pedagogía del Amor y la Axiolo-
gía en la práctica docente. La selección y análisis 
de la literatura relevante se llevó a cabo siguien-
do una serie de criterios claramente definidos.

El proceso de selección bibliográfica se de-
sarrolló en etapas, en primer lugar, se identifica-
ron palabras clave relacionadas con la Pedagogía 
del Amor y la Axiología en la educación. A partir 
de esta base, se examinaron diferentes bases de 
datos científicas, revistas especializadas, libros 
y tesis académicas, utilizándose palabras clave 
y combinaciones de términos que abordaran 
la intersección entre la Pedagogía del Amor, la 
Axiología y la práctica docente, asegurando una 
amplia diversidad de fuentes.

Las publicaciones se sometieron a un aná-
lisis minucioso para garantizar su pertinencia y 
calidad, igualmente, los trabajos académicos 
fueron evaluados en función de su relevancia 
para la temática, el rigor científico, el año de 
publicación y la credibilidad de los autores. Se 
privilegiaron las investigaciones recientes y los 
enfoques innovadores que integraran la Peda-
gogía del Amor con la Axiología en el ámbito 
educativo.

Una vez recopilada la literatura pertinen-
te, se procedió a la síntesis y evaluación de la 
información. Se realizaron comparaciones en-
tre las diferentes perspectivas, identificando los 
puntos de convergencia y divergencia. Se buscó, 
además, analizar la aplicabilidad y las implicacio-
nes de las teorías y conceptos estudiados en el 
entorno educativo.

Para el análisis y la síntesis de la informa-
ción, se utilizaron herramientas de organización 
y categorización. Se estructuraron tablas y es-
quemas que permitieron clasificar los hallazgos 
y destacar los aspectos más relevantes de cada 
estudio. Esta estrategia facilitó la comparación 
entre las diversas perspectivas y teorías aborda-
das en la literatura revisada.

La metodología también contempló la con-
sulta y revisión por pares, permitiendo la vali-
dación de los hallazgos y conclusiones extraídas 
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del análisis de la literatura, asegurando la soli-
dez y coherencia del artículo.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la literatura revisada eviden-
cia un conjunto de tendencias y hallazgos signi-
ficativos en relación con la integración de la pe-
dagogía del amor y las perspectivas axiológicas 
en la práctica docente. En varios estudios, se 
resalta el papel fundamental que desempeñan 
la afectividad, el amor y los valores éticos en el 
proceso educativo.

Discusión de Tendencias, Discrepancias y Limi-
taciones:

Se observa una tendencia común en varios 
estudios en la importancia de la afectividad y 
los valores éticos en la educación. Sin embargo, 
existen discrepancias en cuanto a la implemen-
tación de estos conceptos en entornos educa-
tivos específicos, lo cual podría depender de la 
cultura, las políticas escolares y las característi-
cas individuales de los docentes.

Entre las limitaciones encontradas en los 
estudios, se identifica la falta de consenso sobre 
estrategias concretas para implementar efecti-
vamente la pedagogía del amor y las perspec-
tivas axiológicas. Además, se destaca la escasez 
de investigaciones longitudinales que eviden-
cien el impacto a largo plazo de esta integración 
en el desarrollo integral de los estudiantes.

Relación entre las Perspectivas Axiológicas, la 
Pedagogía del Amor y su Impacto en la Prácti-
ca Docente:

La relación entre las perspectivas axiológi-
cas y la pedagogía del amor es clara en la litera-
tura revisada. Ambos enfoques convergen en la 
promoción de valores éticos y el fomento de un 
entorno educativo caracterizado por la empatía, 
la comprensión y el respeto. Esta integración es 
clave para el desarrollo personal y académico 
de los estudiantes, así como para el crecimiento 
profesional y ético de los docentes.

El análisis y la discusión de estos hallazgos 
subrayan la importancia de integrar la pedago-
gía del amor y las perspectivas axiológicas en la 
práctica docente, lo que contribuye a la forma-
ción integral de los estudiantes y a la creación 
de un entorno educativo que fomente valores 

éticos y sociales.

V. CONCLUSIONES

El estudio sobre las perspectivas axiológi-
cas en la práctica docente y la integración de la 
pedagogía del amor arroja luz sobre la impor-
tancia de estos enfoques en la educación con-
temporánea. 

• Relevancia de la Pedagogía del Amor: La 
investigación enfatiza la relevancia de la 
pedagogía del amor como una estrategia 
efectiva para fomentar valores éticos, el 
desarrollo socioemocional y un entorno 
propicio para el aprendizaje. Los hallazgos 
subrayan el papel crucial del afecto, la em-
patía y el respeto en la construcción de un 
ambiente educativo enriquecedor.

• Influencia de las Perspectivas Axiológicas: 
Se evidencia el impacto de las perspec-
tivas axiológicas en la práctica docente. 
La consideración y promoción de valores 
éticos moldean la interacción en el aula y 
la toma de decisiones pedagógicas, influ-
yendo en la formación integral de los es-
tudiantes.

• Sinergia entre la Pedagogía del Amor y las 
Perspectivas Axiológicas: La integración de 
estos enfoques emerge como un aspecto 
clave para el desarrollo académico, perso-
nal y ético de los estudiantes. La combi-
nación de la pedagogía del amor con las 
perspectivas axiológicas potencia la for-
mación de individuos éticos y conscientes, 
trascendiendo la mera adquisición de co-
nocimientos.

• Desafíos y Futuras Investigaciones: Si bien 
se destaca la importancia de estos enfo-
ques, persisten desafíos en la implemen-
tación efectiva en entornos educativos 
diversos. Se propone una necesidad de in-
vestigación adicional para explorar estra-
tegias específicas de integración, así como 
el impacto a largo plazo en el desarrollo 
de los estudiantes.

Este análisis subraya la relevancia de la pe-
dagogía del amor y las perspectivas axiológicas 
en la práctica docente. Estos enfoques no solo 
fortalecen la formación académica, sino que 
contribuyen a la construcción de ciudadanos 
éticos y conscientes, fundamentales para una 
sociedad más justa y solidaria.
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COMUNICACIÓN DIALÓGICA Y PROGRAMACIÓN NEUROLIN-
GÜÍSTICA: HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA RETENCIÓN Y 
ÉXITO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD.

Hassan Jarmakani
jacintojarmakani36@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

La presente investigación se centra en el análisis y la aplicación de la Comunicación Dialógi-
ca y la Programación Neurolingüística (PNL) en entornos universitarios. El propósito general 
consiste en examinar cómo estas teorías contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como su impacto en la comunicación educativa y el desarrollo académico. Destacan autores 
como Habermas (1999) y Buber (1993), cuyas teorías respaldan la importancia del diálogo y 
la interacción en la construcción del conocimiento y las relaciones humanas. La metodología 
utilizada implica una revisión exhaustiva de investigaciones y estudios relevantes que exploran 
la implementación de la Comunicación Dialógica y la PNL en contextos universitarios. Se em-
plea un enfoque analítico para examinar los hallazgos e identificar las contribuciones de estas 
teorías en el ámbito educativo. Los resultados preliminares apuntan a la influencia positiva de 
la Comunicación Dialógica y la PNL en la mejora de la comunicación docente-estudiante, el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades cognitivas y comunicativas en estudian-
tes universitarios. Se observa un incremento en la participación activa, el intercambio de ideas 
y el establecimiento de relaciones más sólidas en entornos de aprendizaje basados en estas 
teorías. Las conclusiones destacan el potencial de la Comunicación Dialógica y la PNL para 
enriquecer el proceso educativo en la universidad, promoviendo una comunicación más efec-
tiva, una experiencia de aprendizaje personalizada y un mayor compromiso de los estudiantes. 
Se resalta la importancia de continuar explorando estas teorías y su aplicación práctica para 
optimizar los entornos educativos universitarios.

DIALOGIC COMMUNICATION AND NEURO-LINGUISTIC PRO-
GRAMMING: TOOLS TO ENHANCE RETENTION AND ACADE-
MIC SUCCESS IN UNIVERSITY.

ABSTRACT

The present research focuses on the analysis and application of Dialogic Communication and 
Neuro-linguistic Programming (NLP) in university settings. The general purpose is to exami-
ne how these theories contribute to the teaching-learning process and their impact on edu-
cational communication and academic development. Authors such as Habermas (1999) and 
Buber (1993) stand out, as their theories support the importance of dialogue and interaction 
in knowledge construction and human relationships. The methodology involves a comprehen-
sive review of relevant research and studies exploring the implementation of Dialogic Com-
munication and NLP in university contexts. An analytical approach is used to examine findings 
and identify the contributions of these theories in the educational field. Preliminary results 
point to the positive influence of Dialogic Communication and NLP in improving teacher-stu-
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I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito universitario, la de-
serción estudiantil se ha convertido en 
un desafío significativo, estrechamen-
te vinculado a dificultades de apren-
dizaje y una escasa implicación con la 
vida académica (Cortés-Cáceres, Álva-
rez, Llanos, & Castillo, 2019). La falta 
de conexión entre docentes y alum-

nos, junto con estrategias educativas 
poco estimulantes, se observa como 
factores fundamentales en este fenó-
meno (Palacios, 2022).

La comunicación dialógica, en-
tendida como un tipo de interacción 
que busca generar diálogos auténti-
cos y horizontales entre los partici-
pantes, considerando sus contextos 
socioculturales y necesidades (Freire, 
2002; Vargas & Montero, 2020), refle-
ja la esencia de un encuentro amoro-

RÉSUMÉ

La présente recherche se concentre sur l’analyse et l’application de la Communication Dialogi-
que et de la Programmation Neuro-linguistique (PNL) dans les environnements universitaires. 
Le but général est d’examiner comment ces théories contribuent au processus d’enseignement-
apprentissage et leur impact sur la communication éducative et le développement académi-
que. Des auteurs tels que Habermas (1999) et Buber (1993) se démarquent, car leurs théories 
soutiennent l’importance du dialogue et de l’interaction dans la construction des connaissan-
ces et des relations humaines. La méthodologie implique une revue exhaustive de recherches 
pertinentes explorant la mise en œuvre de la Communication Dialogique et de la PNL dans les 
contextes universitaires. Une approche analytique est utilisée pour examiner les résultats et 
identifier les contributions de ces théories dans le domaine éducatif. Les résultats préliminaires 
indiquent l’influence positive de la Communication Dialogique et de la PNL dans l’amélioration 
de la communication enseignant-étudiant, de l’apprentissage significatif et du développement 
des compétences cognitives et communicatives chez les étudiants universitaires. Une aug-
mentation de la participation active, de l’échange d’idées et de l’établissement de relations 
plus solides est observée dans les environnements d’apprentissage basés sur ces théories. Les 
conclusions mettent en lumière le potentiel de la Communication Dialogique et de la PNL pour 
enrichir le processus éducatif au niveau universitaire en favorisant une communication plus 
efficace, des expériences d’apprentissage personnalisées et un plus grand engagement des 
étudiants. Soulignant l’importance de poursuivre l’exploration de ces théories et de leur appli-
cation pratique pour optimiser les environnements éducatifs universitaires.

Mot clefes:
communication 

dialogique, program-
mation neuro-linguis-
tique, enseignement-

apprentissage, 
impact éducatif, 

théories éducatives, 
communication uni-

versitaire.

COMMUNICATION DIALOGIQUE ET PROGRAMMATION NEU-
RO-LINGUISTIQUE : OUTILS POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION 
ET LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE À L’UNIVERSITÉ.

dent communication, significant learning, and the development of cognitive and communi-
cative skills in university students. An increase in active participation, idea exchange, and the 
establishment of stronger relationships is observed in learning environments based on these 
theories. Conclusions highlight the potential of Dialogic Communication and NLP to enrich the 
educational process at the university level by promoting more effective communication, per-
sonalized learning experiences, and greater student engagement. Emphasizing the importan-
ce of further exploration of these theories and their practical application to optimize university 
educational environments.
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so y transformador según Paulo Freire (2002). 
Este enfoque implica valores profundos como la 
humildad, el amor, la fe en la capacidad humana 
y el profundo respeto entre las partes, superan-
do relaciones antagónicas.

Desde la educación, Espinosa-Castro, Her-
nández-Lalinde, & Mariño (2020) plantean la 
comunicación dialógica como una interacción 
abierta, respetuosa y horizontal entre los miem-
bros de la comunidad educativa. Esta dinámica 
fomenta relaciones basadas en la confianza, 
permitiendo a los estudiantes expresar inquie-
tudes y necesidades, propiciando su agencia, 
motivación intrínseca y aprendizaje contextua-
lizado.

A su vez, la Teoría Dialógica de la Comu-
nicación (TDC) busca configurar un marco disci-
plinario que organice teorías e investigaciones 
específicas para el desarrollo completo de la 
persona en su entorno social (Abellán, 2011).

Por otro lado, la Programación Neurolin-
güística (PNL), según Mejía (2007), se enfoca 
en la estructura de la experiencia subjetiva y en 
identificar estrategias empleadas por individuos 
destacados en áreas específicas para enseñar o 
implementar esas estrategias a otros.

Además, Arjona, De la Hoz, Colina, y García 
(2021) argumentan que la PNL influye en el éxi-
to académico al ayudar a los estudiantes a ser 
conscientes de los procesos mentales y generar 
respuestas acordes con las exigencias educati-
vas y sociales. La PNL también ofrece estrategias 
para anclar las capacidades de los estudiantes a 
través de estímulos sensoriales, permitiéndoles 
enfrentar los desafíos del entorno de manera 
más efectiva.

En América Latina, la pandemia y la crisis 
económica han expulsado de las escuelas a más 
de tres millones de niños en edad escolar en los 
últimos tres años, siendo actualmente 15 millo-
nes los que no asisten a la escuela (Mahtani, & 
Monsalve, 2023). En Colombia, según la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, la tasa de deserción 
alcanza el 43,0% para los estudiantes con bajo 
desempeño y el 23,5% para los de alto desem-
peño.

Se evidencia, por tanto, la necesidad de 
fortalecer estrategias pedagógicas para mejorar 
la motivación intrínseca, el compromiso acadé-
mico y las habilidades de gestión del aprendiza-
je en estudiantes universitarios, permitiéndoles 
afrontar con éxito las exigencias de los progra-
mas según sus capacidades e intereses.

El objetivo de este artículo es analizar y 
profundizar en la relevancia de la comunicación 
dialógica y la programación neurolingüística 

como herramientas fundamentales para mejo-
rar la retención y el éxito académico en el entor-
no universitario. Se busca examinar cómo estas 
herramientas pueden influir positivamente en la 
interacción docente-estudiante y en el fortaleci-
miento de habilidades cognitivas y emocionales 
para afrontar los desafíos educativos contempo-
ráneos.

II. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los estudios de Marín, Santos, Cabrera y 
Solórzano (2021) y Carvajal-Gavilanes, Andrade-
Naranjo y Salazar-Cueva (2021) abordan aspec-
tos distintos pero complementarios en relación 
con el impacto de las estrategias neurolingüís-
ticas en el contexto educativo, este se enfoca 
en la aplicación de estrategias neurolingüísticas 
para mejorar el aprendizaje significativo en estu-
diantes de octavo grado. Este estudio, realizado 
en un centro educativo en Guayaquil, Ecuador, 
empleó un enfoque mixto que integró análisis 
documental, encuestas y observación directa. Al 
centrarse en una población de 72 estudiantes, 
utilizando un muestreo causal no probabilístico, 
se buscó fusionar las estrategias neurolingüísti-
cas con la metodología de proceso. El objetivo 
principal fue desarrollar conocimientos, meta-
cognición y habilidades cognitivas en los estu-
diantes, lo que evidencia un enfoque integral 
para mejorar su rendimiento académico.

El estudio de Carvajal-Gavilanes, Andrade-
Naranjo y Salazar-Cueva (2021) se enfocó en 
mejorar habilidades específicas, centrándose 
en la expresión oral. Utilizando técnicas de Pro-
gramación Neurolingüística (PNL) durante un 
período de 4 semanas en clases de inglés con 
estudiantes de segundo año de bachillerato 
con dificultades en este aspecto, se observaron 
mejoras notables en las habilidades de comu-
nicación oral. Estas técnicas, como el Anclaje, 
Creación de rapport, Reflejo y Mantenimiento 
del flujo, demostraron una influencia positiva y 
directa en el desarrollo de estas habilidades lin-
güísticas, resaltando su aplicabilidad y utilidad 
en contextos de aprendizaje.

Por otro lado, el estudio de Bermúdez-
Llusá, Adrián, Arango-Lasprilla y Cuetos (2019) 
introdujo NeuroBel, una evaluación para pro-
cesos psicolingüísticos en adultos mayores. A 
través de 8 tareas, analizaron el funcionamiento 
del lenguaje oral en adultos mayores españoles, 
identificando diferencias significativas en punta-
jes entre sujetos con y sin deterioro cognitivo. 
Los resultados evidenciaron la eficacia de Neu-
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roBel como herramienta para detectar deterioro 
cognitivo y lingüístico en adultos mayores, mos-
trando altas correlaciones con otras pruebas de 
evaluación cognitiva.

Además, Baranova, Kobicheva, Tokareva y 
Vorontsova (2021) investigaron el “translinguis-
mo” en un contexto universitario. Utilizando 
un modelo de aprendizaje que combinó clases 
presenciales, flipped classroom y trabajo en 
equipo con estudiantes de Ecología, estudiaron 
“Español” en inglés durante un semestre. Los 
resultados demostraron mejoras significativas 
en el conocimiento del idioma y en la compe-
tencia translingüe, y los estudiantes percibie-
ron positivamente este modelo como efectivo 
para aprender español y desarrollar habilidades 
translingües.

El análisis llevado a cabo por Vázquez-Ca-
no, Urrutia, Parra-González y Meneses (2020) se 
centra en el desarrollo de competencias inter-
personales mediante el uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). A través 
de la aplicación del cuestionario COBADI a 1490 
estudiantes universitarios en tres universidades 
españolas, identificaron un mayor dominio en 
la comunicación interactiva y colaboración en 
línea por medio de dispositivos móviles. Estos 
resultados subrayan el impacto positivo y la re-
levancia de las TIC en el crecimiento de habilida-
des interpersonales en el ámbito universitario.

En un estudio distinto, el trabajo de López 
(2019) se enfoca en la competencia comunica-
tiva de estudiantes de bachillerato con interés 
en estudios de magisterio. Utilizando una escala 
Likert con cinco opciones de respuesta, se evi-
denciaron dificultades en la comunicación oral 
sociolingüística, contrastando con la confianza 
demostrada en áreas morfosintáctica y pragmá-
tica por parte de los estudiantes.

El estudio de Zhang, Davarpanah y Izadpa-
nah (2023) se centró en explorar los efectos de 
las estrategias de Programación Neurolingüísti-
ca (PNL) en el ámbito académico y emocional 
de los estudiantes. Realizaron un estudio expe-
rimental con pretest y postest, proporcionando 
12 sesiones de entrenamiento en PNL al grupo 
experimental, lo que resultó en mejoras nota-
bles en el rendimiento académico, la inteligen-
cia emocional y el pensamiento crítico. Estos 
resultados destacan la relevancia práctica y la 
utilidad de la PNL para el desarrollo holístico de 
los estudiantes.

En otra investigación, Velasco Sinisterra y 
Yangali Vicente (2020) se enfocaron en demos-
trar la influencia positiva de la programación 
neurolingüística en diferentes contextos educa-

tivos. En un estudio experimental con estudian-
tes de transición en Buenaventura, Colombia, 
demostraron cómo la propuesta de PNL vincula-
da a estilos de aprendizaje mejoró la atención de 
los escolares en instituciones públicas urbanas. 

Asimismo, en otro estudio con estudian-
tes de Laboratorio Clínico e Histopatológico, las 
técnicas de PNL demostraron una mejora signi-
ficativa en el aprendizaje, evidenciado por un 
100% de estudiantes con calificaciones iguales 
o superiores a 7/10 en el grupo experimental, 
contrastando con solo el 50% en el grupo con-
trol. Estos hallazgos sugieren que la aplicación 
de técnicas de PNL tiene un impacto positivo en 
el rendimiento académico, siendo bien acepta-
das por los estudiantes universitarios.

El estudio de Velasco Sinisterra y Yangali 
Vicente (2021) se enfocó en demostrar cómo 
la propuesta de la Programación Neurolingüís-
tica (PNL) influye positivamente en la atención 
voluntaria de estudiantes en Buenaventura, Co-
lombia, utilizando un diseño experimental con 
grupos control y experimental. Esta investiga-
ción resalta el impacto positivo de la PNL en me-
jorar la atención de los estudiantes durante la 
transición en esta región colombiana.

Por otro lado, el estudio de Arjona, De la 
Hoz, Colina y García (2021) se centró en analizar 
el impacto de la PNL en el desempeño académi-
co de estudiantes de Ciencias Básicas y Educa-
ción. A través de un enfoque cuantitativo y un 
cuestionario tipo Likert, identificaron estrategias 
para fortalecer las habilidades desde el inicio de 
la carrera, destacando el desarrollo de compe-
tencias en PNL para fomentar el compromiso y 
la responsabilidad social de los futuros licencia-
dos.

El trabajo de Galué, Vilchez y Arguello 
(2020) se centra en analizar la Programación 
Neurolingüística (PNL) como estrategia de en-
señanza para la construcción del conocimiento 
en contextos educativos. Basado en teorías de 
Piaget, Vygotski y Gagné junto con los postula-
dos de Dilts y Sambrano en PNL, utilizando una 
metodología cualitativa etnográfica, se desta-
can las experiencias dialógicas de docentes en 
la aplicación de la PNL, generando una nueva 
perspectiva teórica sobre esta estrategia como 
facilitadora del aprendizaje cognitivo, evolutivo 
y emocional, estimulando la construcción y ex-
presión del conocimiento a través de sistemas 
de representación.

Con relación al estudio de Rojas (2019) 
propone una estrategia didáctica basada en la 
programación neurolingüística para mejorar las 
habilidades investigativas en el taller de comu-
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nicación de la Universidad de Lambayeque. Tras 
la comparación pre y post test con el inventario 
del autoconcepto de habilidades investigativas, 
se rechazó la hipótesis nula, concluyendo que la 
implementación de la Programación Neurolin-
güística mejora significativamente las habilida-
des de investigación en los estudiantes.

Al respeto, Campos (2020) se centra en la 
comunicación efectiva y el manejo de la inteli-
gencia social en la gerencia universitaria en la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA) y la Universidad Nacional Abierta (UNA). 
Utilizando entrevistas a rectores y grupos foca-
les con decanos, concluye que aunque los ge-
rentes universitarios desempeñan bien sus roles 
tradicionales, hay espacio para mejorar las habi-
lidades de inteligencia emocional y así mejorar 
la comunicación, lo que contribuyó a la creación 
del referente teórico INAPAP sobre inteligencia 
social en la gestión universitaria.

El trabajo de Galué, Vilchez y Arguello 
(2020) enfocado en analizar la Programación 
Neurolingüística (PNL) como estrategia educati-
va, destaca las experiencias de docentes en la 
aplicación de la PNL, generando una nueva pers-
pectiva sobre esta estrategia como facilitadora 
del aprendizaje cognitivo, evolutivo y emocional 
en contextos educativos. Esta investigación re-
salta la relevancia de la PNL en la construcción y 
expresión del conocimiento a través de sistemas 
de representación, lo cual complementa estu-
dios anteriores sobre estrategias de enseñanza.

Por otro lado, la investigación de Rojas Pa-
lacios (2019) propone una estrategia didáctica 
basada en la Programación Neurolingüística 
para mejorar las habilidades investigativas en 
el taller de comunicación de la Universidad de 
Lambayeque. Al rechazar la hipótesis nula me-
diante la comparación pre y post test con el in-
ventario del autoconcepto de habilidades inves-
tigativas, se concluye que la implementación de 
la PNL tiene un impacto significativo en el mejo-
ramiento de las habilidades de investigación de 
los estudiantes.

Además, el estudio de Campos Medina 
(2020) se enfoca en la comunicación efectiva y 
el manejo de la inteligencia social en la gerencia 
universitaria. A través de entrevistas a rectores 
y grupos focales con decanos de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y la 
Universidad Nacional Abierta (UNA), concluye 
que existe un espacio para mejorar las habilida-
des de inteligencia emocional entre los gerentes 
universitarios, lo que podría reforzar la comu-
nicación en estas instituciones. Este trabajo ha 
contribuido a la creación del referente teórico 

INAPAP sobre inteligencia social en la gestión 
universitaria.

Desafíos actuales en la retención estudiantil y 
el éxito académico en la educación superior.

El panorama actual de la educación supe-
rior en América Latina y a nivel global enfrenta 
una problemática significativa en relación con la 
retención estudiantil y el éxito académico. Datos 
de Vargas y Montero (2020) estiman que apro-
ximadamente la mitad de los estudiantes logran 
completar sus programas académicos, lo que 
refleja una crisis de deserción y baja eficiencia 
terminal. Este fenómeno complejo responde a 
diversos factores tanto externos, asociados al 
contexto socioeconómico, como internos, rela-
cionados con aspectos institucionales y psico-
educativos.

Por ejemplo, García-Ros et al. (2021) 
identificaron en un estudio en Colombia que 
las dificultades en habilidades de aprendizaje 
autorregulado, como la procrastinación y un 
seguimiento inconsistente de instrucciones, 
están fuertemente ligadas al bajo rendimiento 
académico y la deserción temprana. Este perfil 
es especialmente recurrente en estudiantes de 
primera generación en educación superior, sin 
antecedentes familiares en la titulación ni apoyo 
para nivelar el capital cultural y los hábitos de 
estudio previos.

Además, las universidades masificadas a 
menudo presentan una falta de interacción per-
sonalizada entre docentes y alumnos, lo que 
agrava la situación. Según Vargas y Montero 
(2020), la incapacidad de los estudiantes para 
expresar sus inquietudes, sentir que no son 
comprendidos o la imposibilidad de aclarar du-
das académicas genera desmotivación, percep-
ción de aislamiento e indefensión frente a las 
crecientes exigencias.

Para revertir estos índices de abandono es-
tudiantil, las instituciones de educación superior 
se enfrentan al desafío crucial de implementar 
estrategias dialógicas y pedagógicas que inclu-
yan programas de nivelación, acompañamiento 
psicosocial y la promoción de talentos, todo ello 
dirigido a aumentar las probabilidades de inser-
ción y éxito académico para una amplia gama de 
perfiles estudiantiles.

La retención estudiantil y el éxito acadé-
mico son dos aspectos vitales para evaluar la 
efectividad de la educación superior en todo 
el mundo. La retención se relaciona con la per-
manencia del estudiante en la institución hasta 
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completar su programa de estudios, mientras 
que el éxito académico abarca la consecución 
de metas académicas, como el logro de buenas 
calificaciones, finalización de cursos y obtención 
de títulos.

Estos desafíos actuales son complejos y se 
deben a una diversidad de factores. La creciente 
diversidad de la población estudiantil, el aumen-
to de los costos de la educación superior, la pre-
sión para obtener resultados académicos y los 
cambios en el mercado laboral son solo algunos 
de los desafíos principales que las instituciones 
enfrentan.

Es vital abordar estos desafíos para garan-
tizar que los estudiantes tengan la oportunidad 
de alcanzar su máximo potencial. Medidas como 
adaptar los programas y servicios a una pobla-
ción estudiantil más diversa, ofrecer apoyo fi-
nanciero, reducir la presión académica y ayudar 
a los estudiantes a adquirir habilidades relevan-
tes para el mercado laboral son pasos clave en 
este camino hacia una educación superior más 
inclusiva y exitosa.

III. DESARROLLO

Fundamentos de una comunicación dialógica 

Principios y Conceptos Clave de la Comunicación 
Dialógica

La comunicación dialógica es un enfoque 
fundamental que se centra en la interacción y el 
intercambio de significados entre los participan-
tes, destacando la importancia del diálogo au-
téntico, la reciprocidad y la comprensión mutua. 
Este enfoque se basa en principios esenciales 
que subrayan la construcción conjunta de signi-
ficados y la apertura a diferentes perspectivas.

Diálogo Auténtico y Transformación Social: 
Uno de los pilares fundamentales de la comuni-
cación dialógica es el concepto de diálogo au-
téntico, donde se fomenta un intercambio ge-
nuino y respetuoso. Autores como Paulo Freire 
enfatizan que este tipo de diálogo posibilita la 
comprensión crítica del entorno y la transforma-
ción activa de la realidad, basándose en valores 
como la humildad, el pensamiento crítico y la 
empatía.

Acción Comunicativa y Consenso Intersub-
jetivo: La noción de acción comunicativa, intro-
ducida por Jürgen Habermas, destaca la impor-
tancia de la coordinación de acciones y planes 

mediante interpretaciones compartidas. Haber-
mas resalta que el entendimiento mutuo surge 
cuando los participantes buscan el consenso 
intersubjetivo, evitando imposiciones o coercio-
nes en la comunicación.

Relaciones Yo-Tú y Reconocimiento Mu-
tuo: Martin Buber propone las relaciones “Yo-
Tú” como una base para el diálogo auténtico, 
donde los interlocutores se reconocen y afirman 
en su subjetividad. Buber contrapone estas rela-
ciones con las “Yo-Ello”, donde se trata a las per-
sonas como objetos. En el contexto educativo, 
esta teoría enfatiza la importancia del reconoci-
miento mutuo entre docentes y estudiantes, su-
brayando la humanización de las interacciones

Teorías y Pensamientos de Autores Relevantes

Paulo Freire (2002): Freire contribuye sig-
nificativamente al campo de la comunicación 
dialógica al resaltar la importancia del diálogo 
auténtico como herramienta para la compren-
sión crítica del mundo y la transformación acti-
va de la realidad. Su enfoque se basa en valores 
profundos como el amor, la humildad y la adop-
ción de un pensamiento crítico como elementos 
fundamentales para un diálogo auténtico.

Jürgen Habermas (1999): Habermas in-
troduce la noción de acción comunicativa, des-
tacando la coordinación de acciones y planes 
sobre la base de interpretaciones compartidas. 
Su enfoque se orienta hacia la búsqueda de un 
consenso intersubjetivo sin imposiciones, favo-
reciendo un entendimiento mutuo en la comu-
nicación.

Martin Buber (1993): La propuesta de Bu-
ber sobre las relaciones “Yo-Tú” destaca la im-
portancia del reconocimiento mutuo en un diá-
logo genuino, contrastando con las relaciones 
donde las personas son tratadas como objetos. 
En el ámbito educativo, su teoría enfatiza la hu-
manización de las interacciones entre docentes 
y estudiantes para promover un diálogo autén-
tico.

Estos autores relevantes han aportado 
conceptos esenciales y perspectivas únicas que 
enriquecen la comprensión de la comunicación 
dialógica, destacando su relevancia en la teoría 
comunicativa y pedagógica.

Aplicaciones de la comunicación dialógica en 
entornos universitarios

La comunicación dialógica emerge como 
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una herramienta invaluable en el ámbito educa-
tivo superior, ya que propicia una participación 
activa, facilita el intercambio de ideas y estimula 
la construcción colaborativa del conocimiento. 
Aquí se detallan diversas formas de aplicar la co-
municación dialógica:

1. Seminarios y Debates: Organizar eventos 
donde los estudiantes expresen ideas, 
cuestionen, reflexionen y construyan co-
nocimiento conjuntamente, fomentando 
la participación activa y el intercambio de 
perspectivas.

2. Aprendizaje Cooperativo: Promover el tra-
bajo en grupos para resolver problemas, 
realizar proyectos o discutir temas, impul-
sando la comunicación abierta y el trabajo 
en equipo.

3. Tutorías y Mentorías: Establecer espacios 
de diálogo cercano entre profesores y es-
tudiantes para propiciar una interacción 
personalizada y relaciones de confianza.

4. Uso de Plataformas en Línea: Emplear 
foros de discusión para debates, interac-
ciones asincrónicas y compartición de re-
cursos, ampliando las oportunidades de 
comunicación y colaboración.

5. Proyectos de Investigación Colaborativa: 
Fomentar proyectos donde los estudiantes 
aborden problemas complejos en equipo, 
promoviendo la comunicación abierta y la 
construcción conjunta del conocimiento.

6. Evaluaciones Formativas: Implementar 
evaluaciones con retroalimentación cons-
tante, permitiendo a los estudiantes in-
volucrarse activamente en su proceso de 
aprendizaje.

7. Técnicas de Moderación: Emplear estra-
tegias para asegurar que todos los puntos 
de vista sean escuchados y se promueva 
un diálogo respetuoso en el aula.

8. Promoción de la Diversidad de Perspecti-
vas: Fomentar la diversidad de experien-
cias para enriquecer la comunicación y 
abrirse a nuevas ideas.

9. Reflexión y Metacognición: Incorporar ac-
tividades que estimulen el diálogo interno 
de los estudiantes sobre su aprendizaje, 
propiciando una comprensión más pro-
funda.

10. Fomento de la Inclusión: Garantizar una 
comunicación inclusiva, promoviendo la 
participación equitativa y respetuosa, in-
dependientemente de la diversidad de los 
estudiantes.

Estos ejemplos de aplicación de la comuni-
cación dialógica en entornos universitarios evi-
dencian su capacidad para enriquecer el apren-
dizaje, cultivar la reflexión crítica y promover un 
compromiso significativo de los estudiantes con 
el proceso educativo.

Fundamentación y validación académica de la 
comunicación dialógica a través de ejemplos y 
referencias relevantes

1. En cuanto a la práctica de la comunicación 
dialógica, Romeu (2010) menciona que 
este enfoque se centra en crear un diálo-
go entre el orador y la audiencia, promo-
viendo un entorno donde la audiencia se 
sienta segura para interactuar con el ora-
dor.

2. Abellan (2011) resalta la Teoría Dialógica 
de la Comunicación (TDC) como un marco 
integrador que orienta al desarrollo inte-
gral de la persona en su vida social.

3. Según Ronquillo, López y Fernández 
(2017), la comunicación dialógica en en-
tornos educativos superiores potencia el 
pensamiento individual y la construcción 
de conocimiento, promoviendo valores 
como la comunicación, la colaboración y 
la responsabilidad.

Estos ejemplos y citas de autoridad de-
muestran la aplicación efectiva de la comunica-
ción dialógica en contextos educativos superio-
res y su influencia positiva en el aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes.

Principios de la PNL para la enseñanza

Fundamentos de la Programación Neurolingüís-
tica (PNL)

La Programación Neurolingüística (PNL) 
constituye un enfoque que se sumerge en la 
interacción entre el lenguaje, los procesos cog-
nitivos y el comportamiento humano para com-
prender y optimizar los procesos de aprendizaje 
en contextos educativos (Ramsey y Fitzpatrick, 
2016). Sus principios y conceptos clave son fun-
damentales para la comprensión del rendimien-
to académico en entornos universitarios.

Principios Clave de la PNL en el Contexto Edu-
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cativo

La PNL abarca una serie de principios y es-
trategias aplicables en la educación universita-
ria:

1. Rapport como Base Fundamental: El rap-
port se erige como una técnica central en 
la PNL, dirigida a establecer conexiones 
emocionales y de confianza entre educa-
dores y estudiantes (Velilla, 2017). Esta 
relación facilita la comunicación efectiva, 
el intercambio de ideas y el aprendizaje 
colaborativo.

2. Calibración para la Adaptación: La calibra-
ción en la PNL se refiere a la habilidad de 
observar y comprender las señales no ver-
bales, permitiendo a los docentes ajustar 
su comunicación para satisfacer las nece-
sidades individuales de cada estudiante 
(Thompson et al., 2002). Esta capacidad 
mejora la comprensión y la empatía en el 
entorno educativo.

3. Anclajes para Potenciar el Aprendizaje: 
Los anclajes en la PNL son mecanismos 
que asocias estados emocionales positi-
vos con estímulos específicos (Thompson 
et al., 2002). Estos anclajes permiten a los 
estudiantes acceder a recursos internos 
en momentos de evaluación o desafíos 
académicos, optimizando su capacidad 
para abordar las tareas.

4. Modelaje para el Aprendizaje Significa-
tivo: La técnica del modelaje en la PNL 
implica que los profesores exhiban actitu-
des y comportamientos deseados para el 
aprendizaje (Ramsey y Fitzpatrick, 2016). 
Esta estrategia, más allá de la transmisión 
de conocimientos, permite a los estudian-
tes observar y replicar comportamientos 
efectivos.

Aplicación Práctica de la PNL en la Educación 
Universitaria

La Programación Neurolingüística (PNL) 
se destaca por sus principios y estrategias que 
influyen significativamente en la comunicación, 
el aprendizaje y el desarrollo académico en la 
universidad. Varios estudios han destacado su 
relevancia en este contexto educativo. En pri-
mer lugar, la PNL mejora la comunicación edu-
cativa, fortaleciendo la relación entre profesores 
y alumnos, facilitando así el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Además, su adaptabilidad 

permite una personalización del aprendizaje, 
abordando las necesidades individuales de los 
estudiantes de manera más efectiva a través de 
técnicas como la calibración y los anclajes. Esta 
flexibilidad también se extiende a las estrategias 
de enseñanza, donde el uso de técnicas como el 
modelaje y los anclajes fomenta un aprendizaje 
significativo y contribuye al desarrollo académi-
co de los estudiantes.

El uso de la Programación Neurolingüís-
tica (PNL) para mejorar la retención y el éxito 
académico ha sido tema de varios estudios de 
relevancia. Fernández Villarroel y Cavero Aybar 
(2022) identifican una relación positiva entre 
los metaprogramas del PNL y las estrategias de 
aprendizaje, enfatizando la importancia de cur-
sos de inducción docente para mejorar la comu-
nicación y el logro de aprendizajes más profun-
dos. Asimismo, Romero Parra y Barboza Arenas 
(2022) muestran una correlación positiva entre 
los sistemas de representación de la PNL y el 
aprendizaje significativo de los estudiantes, des-
tacando su pertinencia en el ámbito educativo.

La aplicación práctica de la PNL también se 
evidencia en la dirección académica, según Silva 
(2020), quien revela una correcta utilización de 
las herramientas de PNL por parte de los docen-
tes. No obstante, señala áreas menos explora-
das en su aplicación pedagógica.

Ejemplos prácticos e investigaciones res-
paldan la eficacia de la PNL en entornos univer-
sitarios. Pardo (2022) y Naranjo y Carrión (2020) 
señalan la percepción de viabilidad y factibilidad 
de la PNL para el desarrollo de clases universi-
tarias, aunque identifican barreras en su imple-
mentación, como la falta de práctica e investiga-
ción sobre sus técnicas y herramientas. Además, 
Romero Parra, Barboza Arenas, Palacios Sánchez 
y Rodríguez Ángeles (2022) presentan resulta-
dos significativos tras aplicar un plan de coa-
ching basado en la PNL, evidenciando mejoras 
en competencias cognitivas, interpersonales y 
comunicacionales de los estudiantes.

Estos estudios y evidencias enfatizan el po-
tencial de la PNL para influir positivamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos 
universitarios. Sin embargo, resaltan la necesi-
dad de una mayor capacitación docente, prácti-
ca e integración de sus técnicas y herramientas 
para maximizar su efectividad en el ámbito aca-
démico.

Comparación y Sinergias entre Comunicación 
Dialógica y PNL
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En la búsqueda constante por mejorar los 
procesos educativos, la exploración y combina-
ción de distintas metodologías se convierte en 
un pilar fundamental. En este contexto, la Com-
paración y Sinergias entre la Comunicación Dia-
lógica y la Programación Neurolingüística (PNL) 
emerge como un campo de interés significativo. 
Ambos enfoques, aunque distintos en sus fun-
damentos y métodos, comparten la aspiración 
de mejorar la comunicación, el aprendizaje y 
el desarrollo personal dentro del entorno edu-
cativo. Explorar sus similitudes, diferencias y el 
potencial de integración entre la comunicación 
dialógica y la PNL resulta esencial para identifi-
car cómo estas herramientas complementarias 
pueden enriquecer la práctica docente y poten-
ciar los resultados académicos de los estudian-
tes.

IV. ANÁLISIS COMPARATIVO

Tanto la comunicación dialógica como la 
PNL comparten un interés común en establecer 
relaciones interpersonales sólidas, empáticas y 
horizontales en los contextos educativos (Freire, 
2002; Velilla, 2017). Ambos enfoques enfatizan 
una comunicación efectiva entre docentes y es-
tudiantes para maximizar la motivación, el bien-
estar y los logros académicos.

Sin embargo, la PNL ofrece un conjun-
to más amplio de estrategias psicolingüísticas 
como el modelado, anclajes o calibración de 
estados internos para optimizar procesos cog-
nitivos y conductuales específicos vinculados 
al rendimiento académico. Por su parte, la co-
municación dialógica presenta principalmente 
un marco filosófico sobre las relaciones sociales 
que deben cultivarse en las instituciones educa-
tivas para el desarrollo personal integral.

Sinergias y complementariedad

Un diálogo auténtico requiere de técnicas 
para conectar empáticamente con el otro, de-
codificar sus necesidades y configurar mensajes 
motivadores. La PNL ofrece numerosas reco-
mendaciones prácticas que pueden enriquecer 
la formación dialógica de los docentes (Ramsey 
y Fitzpatrick, 2016).

Asimismo, para evitar que las estrategias 
de PNL se reduzcan a un simple “entrenamiento 
de habilidades” y promover realmente el apren-
dizaje, se necesita acompañarlas con una sólida 
reflexión crítica, en coherencia con los ideales 

de una educación liberadora propuestos por 
Freire.

Integración de Ambos Enfoques para Mejorar 
el Aprendizaje

La combinación de la comunicación dia-
lógica y la PNL puede proporcionar un enfoque 
integral y equilibrado para mejorar la retención 
y el éxito académico:

• Optimización de la Comunicación: La PNL 
puede enriquecer la habilidad de los do-
centes para conectarse emocionalmente 
con los estudiantes, utilizando anclajes y 
técnicas específicas para mejorar la comu-
nicación dialógica.

• Reflexión Crítica y Diálogo Auténtico: La 
incorporación de la reflexión crítica de la 
comunicación dialógica puede aportar 
una perspectiva más profunda y holística 
al aplicar técnicas de PNL, permitiendo 
una exploración más significativa de expe-
riencias y aprendizajes.

• Promoción del Empoderamiento Estu-
diantil: Ambas metodologías pueden com-
plementarse para fomentar la asertividad, 
la confianza y la motivación intrínseca de 
los estudiantes, facilitando un ambiente 
de aprendizaje auténtico y enriquecedor.

Al integrar estos enfoques, los docentes 
pueden cultivar un entorno educativo más di-
námico, inclusivo y efectivo, proporcionando un 
espacio para el crecimiento académico y perso-
nal de los estudiantes.

V. CONCLUSIONES

Después de explorar en detalle tanto la 
Comunicación Dialógica como la Programación 
Neurolingüística (PNL) en el contexto universi-
tario, se han identificado hallazgos significativos 
que destacan su potencial y contribuciones en el 
ámbito educativo:

La Comunicación Dialógica se enfoca en la 
construcción colaborativa del conocimiento a 
través del diálogo y el intercambio de perspecti-
vas. Su principal aporte radica en promover rela-
ciones horizontales y promover el pensamiento 
crítico en un entorno de aprendizaje. Por otro 
lado, la PNL proporciona herramientas y estra-
tegias específicas para mejorar la comunicación, 
influir en el pensamiento y el comportamiento, 
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y optimizar los procesos cognitivos y conductua-
les vinculados al rendimiento académico.

La integración de la Comunicación Dialógi-
ca y la PNL presenta un terreno fértil para el me-
joramiento de la enseñanza y el aprendizaje en 
la educación superior. Ambos enfoques, aunque 
distintos en su naturaleza, pueden complemen-
tarse en varias áreas. La PNL puede enriquecer 
la Comunicación Dialógica al proporcionar téc-
nicas específicas para mejorar la comunicación, 
mientras que la Comunicación Dialógica puede 
aportar un marco para el intercambio colabo-
rativo de ideas, enriqueciendo el modelado del 
pensamiento proporcionado por la PNL.

Las posibles direcciones futuras de inves-
tigación y aplicaciones prácticas podrían enfo-
carse en la implementación de programas for-
mativos para docentes que integren elementos 
de ambas metodologías, promoviendo así un 
enfoque más integral en la educación univer-
sitaria. Además, la exploración de cómo estas 
herramientas pueden adaptarse a entornos 
educativos virtuales y el diseño de estrategias 
específicas para mejorar la motivación, la reten-
ción de la información y el bienestar estudiantil 
son áreas prometedoras de estudio.

En resumen, la combinación de la Comu-
nicación Dialógica y la Programación Neurolin-
güística (PNL) ofrece oportunidades valiosas 
para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el 
desarrollo académico en contextos universita-
rios. Su integración estratégica puede conducir 
a un entorno educativo más enriquecedor, com-
prensivo y efectivo, proporcionando un camino 
prometedor para futuras investigaciones y apli-
caciones prácticas en la educación superior.
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RESUMEN

La conservación del medio ambiente mediante el desarrollo sostenible es una labor que todas 
las instituciones educativas en Colombia y el mundo se deben plantear como una necesidad 
urgente y apremiante. Como resultado del deterioro del medio ambiente varias entidades 
a nivel mundial lideran desde la década de los 70 el estudio análisis y la incorporación en 
varios países de políticas en el área ambiental que ayuden a la reducción de los efectos de la 
contaminación y la pérdida de los recursos naturales. Esto se puede ir alcanzando mediante 
el desarrollo de nuevos parámetros y estrategias que permitan enfrenar dichas situaciones, a 
la vez que se implante la transversalidad en el currículo educativo. De esta manera, se podrá 
lograr que los aprendizajes alcanzados en las instituciones educativas se integren a la vida de 
cada estudiante y transmitirla luego a las comunidades de los colegios. Es innegable que en 
los últimos años se ha empezado a considerar a nivel mundial al tema ambiental como el más 
importante en cuanto a expectativas por parte de la ciudadanía. Esta preocupación debe verse 
reflejada en la búsqueda de alternativas que conlleven a reducir el impacto negativo que las 
prácticas realizadas por el ser humano, convirtiéndose la educación en la mejor oportunidad 
para salvar esta situación. Con este artículo me propongo plasmar el estado actual del com-
ponente curricular ambiental que se encuentra en las investigaciones y proyectos entre cuyos 
autores encontramos a Velásquez Sarria, Jairo Andrés. (2009), González, Beatriz. (2019), Flo-
res, A. (2021)., Carrillo J; Cacua S; (2019).

ENVIRONMENTAL CURRICULAR COHERENCE IN BASIC SECON-
DARY EDUCATION, THEORETICAL REVIEW OF THE CURRENT 
STATE OF THE ART.

ABSTRACT

The conservation of the environment through sustainable development is a task that all edu-
cational institutions in Colombia and the world must consider as an urgent and pressing need. 
As a result of the deterioration of the environment, several entities worldwide have been lea-
ding since the 1970s the study, analysis and incorporation in several countries of policies in the 
environmental area that help reduce the effects of pollution and the loss of resources. natural 
resources. This can be achieved through the development of new parameters and strategies 
to deal with these situations, while mainstreaming is implemented in the educational curri-
culum. In this way, it will be possible to ensure that the learning achieved in the educational 
institutions is integrated into the life of each student and then transmitted to the communities 
of the schools. It is undeniable that in recent years the environmental issue has begun to be 
considered worldwide as the most important in terms of expectations by citizens. This concern 
must be reflected in the search for alternatives that lead to reducing the negative impact of 
practices carried out by human beings, making education the best opportunity to save this 
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I. INTRODUCCIÓN

La formación académica tiene 
sobre sus hombros la posibilidad de 
generar los cambios que una sociedad 
requiere para enfrentar una problemá-
tica a nivel mundial como lo es la con-
servación del medio ambiente. Los cu-
rrículos de las instituciones educativas 
se forman a partir de los lineamientos 
nacionales o regionales que buscan el 
desarrollo de sus propias comunida-
des, en el caso de Colombia se define 
un currículo común de la educación 
básica y media, al que hacen alusión 

los artículos 19, 23 y 31 de la Ley 115 
de 1994, de indispensable adopción 
en todas las instituciones educati-
vas, y estas deben debe interpretarse 
como el conjunto de procesos, sabe-
res, competencias y valores, básicos y 
fundamentales para el desarrollo inte-
gral de las personas y de los grupos, 
en las diversas culturas que integran 
la nacionalidad colombiana. 

En las instituciones educativas 
se deben incentivar y llevar a cabo 
procesos de investigación en el área 
ambiental con la convicción de es-
trechar más la brecha entre teoría e 
investigación, es decir, pasar de la teo-
ría a la práctica en donde toda la co-

RÉSUMÉ

La conservation de l’environnement à travers le développement durable est une tâche que 
toutes les institutions éducatives de Colombie et du monde doivent considérer comme un be-
soin urgent et pressant. En raison de la détérioration de l’environnement, plusieurs entités 
dans le monde mènent depuis les années 1970 l’étude, l’analyse et l’intégration dans plusieurs 
pays de politiques dans le domaine de l’environnement qui contribuent à réduire les effets de 
la pollution et la perte de ressources. ressources naturelles. Cela peut être réalisé par le déve-
loppement de nouveaux paramètres et stratégies pour faire face à ces situations, tandis que 
l’intégration est mise en œuvre dans le programme éducatif. De cette façon, il sera possible de 
s’assurer que les apprentissages réalisés dans les établissements d’enseignement soient inté-
grés dans la vie de chaque élève puis transmis aux communautés des écoles. Il est indéniable 
que depuis quelques années la question environnementale commence à être considérée dans 
le monde comme la plus importante en termes d’attentes des citoyens. Cette préoccupation 
doit se refléter dans la recherche d’alternatives qui conduisent à réduire l’impact négatif des 
pratiques menées par les êtres humains, faisant de l’éducation la meilleure opportunité pour 
sauver cette situation. Avec cet article, j’ai l’intention de saisir l’état actuel de la composan-
te curriculaire environnementale trouvée dans la recherche et les projets dont les auteurs 
incluent Velásquez Sarria, Jairo Andrés. (2009), Gonzalez, Beatriz. (2019), Flores, A. (2021)., 
Carrillo J; Cacua S; (2019).

COHÉRENCE CURRICULAIRE ENVIRONNEMENTALE DANS 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE FONDAMENTAL, BILAN THÉO-
RIQUE DE L’ÉTAT DE L’ART ACTUEL.

Mot clefes:
praxis transforma-

tion curriculaire, 
environnementaliste, 
prae, developpement 

durable

situation. With this article I intend to capture the current state of the environmental curricular 
component found in research and projects whose authors include Velásquez Sarria, Jairo An-
drés. (2009), Gonzalez, Beatriz. (2019), Flores, A. (2021)., Carrillo J; Cacua S; (2019).
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munidad asuma su proceso de ser generadores 
de conocimientos. Como lo describe Falconi y 
otros (2019) la educación ambiental “no puede 
ser solo transmitir valores y conocimientos, sino 
que es un acto creativo, constructivo y transfor-
mador” (p. 7).

 
II. PERSPECTIVA TEÓRICA

Las instituciones educativas de secundaria 
en Colombia llevan a cabo su proyecto académi-
co y curricular definiendo sus políticas generales 
en el Proyecto Educativo Institucional PEI que 
se formula con el trabajo común de docentes, 
estudiantes, padres de familia y comunidad en 
general, según los artículos 19, 23 y 31 de la Ley 
115 de 1994, de indispensable adopción en to-
das las instituciones educativas. Este PEI define 
la filosofía, metodología y planeación del esta-
blecimiento y se denomina la hoja de ruta que 
permitirá alcanzar los resultados planteados o 
deseados. 

En materia académica los planes de es-
tudio de acuerdo con el decreto 1850 de 2002 
(por el cual se reglamenta la organización de la 
jornada escolar y la jornada laboral de directi-
vos docentes y docentes de los establecimientos 
educativos estatales de educación) marcan las 
pautas de enseñanza de las áreas que ofrece la 
Institución Educativa IE, principalmente el mo-
delo educativo que más se adapte a las necesi-
dades de la comunidad. Dentro de las diversas 
estrategias que se emplean en los centros edu-
cativos se encuentran los proyectos educativos 
que son fundamentales en la realización de las 
actividades a llevar a cabo en cada una de las 
áreas del conocimiento y áreas obligatorias que 
se deben impartir. 

Las áreas fundamentales y obligatorias 
conforman el currículo que es el conjunto de 
contenidos educativos que se consideran sus-
tancialmente relacionados entre sí. Dentro de 
las áreas fundamentales encontramos las Cien-
cias naturales y educación ambiental que tiene 
como fin desarrollar en el estudiante un pensa-
miento científico que le permita contar con una 
teoría integral del mundo natural dentro del 
contexto de un proceso de desarrollo humano 
integral, en concordancia con el decreto 1743 
DE 1994 por el cual se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal.

El Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia MEN promueve la existencia y desarrollo 
de diferentes proyectos de carácter transversal 

(estrategia curricular en la cual varios funda-
mentos primordiales en la formación de los es-
tudiantes, permean todo el currículo, es decir, 
están presentes en todos los programas, pro-
yectos, actividades y planes de estudio contem-
plados en el Proyecto Educativo Institucional): , 
la educación sexual, la formación en valores, el 
emprendimiento, la prevención y atención de 
desastres, y la educación ambiental; esta última 
ha tenido en los últimos años un cambio en su 
percepción pues se han alcanzado avances en la 
concepción de la educación ambiental resaltan-
do la idea de una educación ambiental que no 
se reduce a educar para “conservar la Naturale-
za”, “concienciar personas” o “cambiar conduc-
tas” sino que su tarea es más profunda y com-
prometida: educar para cambiar la sociedad, 
es decir, contempla los problemas ambientales 
como problemas en la comunidad, creados por 
el hombre; por lo que, dado que no es posible 
encontrar la solución a estos problemas fuera 
de los sistemas de valores humanos. 

     

III. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA

Esta actividad se inicia analizando desde el 
contexto del estudio que presentan los colegios 
en cuanto al ambiente. Posteriormente, se llega-
rá al involucramiento en las comunidades edu-
cativas, para así conocer más a profundidad las 
situaciones que se presentan y como abordan 
la educación ambiental. Para lograr conectarme 
con la visión de los sujetos planteo la investiga-
ción mediante un enfoque cualitativo que me 
permite iniciar examinando el mundo social; lo 
cual se fundamenta más en un método induc-
tivo (explorar y describir para luego generar 
perspectivas teóricas), que va de lo particular a 
lo general. Además, pretendo emplear el para-
digma interpretativo por tener éste un marcado 
carácter autorreflexivo. Este enfoque considera 
que el conocimiento se construye siempre por 
intereses que parten de las necesidades de los 
grupos, usando además el método fenomenoló-
gico que se basa en examinar los aspectos más 
complejos de la vida humana de la comunidad 
educativa y que generalmente se hallan más allá 
de lo cuantificable.

Este método se fundamenta en procesos 
rigurosos y coherentes apoyados en elementos 
metodológicos sustentados en los principios fe-
nomenológicos y en las fases que este enfoque 
propone, las cuales son: etapa previa, recoger la 
experiencia vivida, reflexionar acerca de la expe-
riencia vivida o etapa estructural y, finalmente, 
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escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivi-
da evidenciada en fisonomía individual y grupal.

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS
     
Varios obstáculos se presentan al preten-

der llevar a cabo una praxis ambientalista, entre 
ellos encontramos el escaso conocimiento de las 
realidades ambientales, el tomar las actividades 
del PRAE como superficiales en búsqueda de 
una nota para una asignatura,  la escasa forma-
ción de los diferentes actores involucrados en los 
procesos investigativos, el no trabajar en trans-
versalidad (no existe una conexión real entre las 
diferentes asignaturas y saberes), se da mucha 
preferencia a los resultados y no a los procesos, 
no hay una formación sólida en la parte huma-
na y social de las comunidades, se presenta un 
abandono de la cultura en algunas instituciones 
lo que ocasiona que se reflejen otras culturas 
que no tienen que ver con el entorno en el que 
se desarrolla la investigación. Recordamos que 
Bonilla (2018) nos da a conocer en relación con 
que la praxis como estrategia educativa a los es-
tudiantes les genera “conciencia, los preocupa 
y los conduce al desarrollo de la participación 
activa y consiente ante el desarrollo, genera la 
creación de ideas y formulación de su propio 
pensamiento para futuras experiencias” (p. 93).

Ahora bien, debemos tener muy presente 
que la labor educativa no se debe suscribir úni-
camente al aula de clase, al tiempo en el colegio, 
sino que dicha labor y en este caso particular 
con la transversalidad se constituyen en formas 
de alcanzar una educación más ligada a la vida 
y una vida social más educativa, como lo señala 
Velásquez J (2009) al manifestar que la “proble-
mática a abordar y solucionar, ya que este com-
ponente al igual que la formación en valores y 
la educación sexual deben permear todo el cu-
rrículo y no constituirse en campos aislados o 
asignaturas” logrando de paso que la educación 
alcance uno de sus propósitos fundamentales: 
formar personas de bien que mejoren sus con-
diciones para vivir y convivir. Esto conlleva nece-
sariamente a profundizar en la enseñanza desde 
la óptica de la praxis, es decir, pretender la ense-
ñanza en la vida propia, fuera del aula de clase. 

Esta praxis ambientalista como lo manifies-
ta Núñez (2009) “reconoce el problema ambien-
tal, por eso supone una toma de conciencia pre-
via” se presenta no solo a nivel de nuestro país, 
sino que a nivel mundial genera diariamente el 
análisis de instituciones que buscan alternativas 
para su mejor desarrollo. Es común encontrar 

que, en muchos, países del mundo (especial-
mente las llamadas en vía de desarrollo) no se 
lleva a cabo una concientización en los estudian-
tes y comunidad en general en el cuidado del me-
dio que los rodea. Como lo describe Diaz (2019) 
“a pesar de la existencia de normatividad sobre 
la conservación y cuidado del medio ambiente, 
no se ha logrado que el ser humano tome con-
ciencia del problema que acarrea el no cuidar el 
medio ambiente”. Lo anterior se demuestra en 
la falta de cultura ambiental reflejada en el mal 
uso de los recursos de agua, energía y el manejo 
inadecuado de basuras o se atacan dichas pro-
blemáticas, pero únicamente por medio de ta-
reas o actividades asignadas a los docentes que 
lideran las ciencias naturales llevando a que no 
se fortalezca institucionalmente la formación, 
prevención, toma de conciencia y aplicabilidad 
de actitudes que conlleven a mejorar el entorno 
de las naciones, en este sentido es importante 
recordar lo que  Giraldo L (2020) nos recuerda al 
considerar que  “debería ser considerado como 
un aprendizaje necesario, con independencia 
de nuestra edad o de nuestros conocimientos, 
ya que el desarrollo de nuestras actividades 
cotidianas está asociadas a unos aspectos am-
bientales que generalmente generan impactos 
ambientales negativos no controlados ni mitiga-
dos” .

En nuestra vida escolar fuimos participes 
de varias actividades ecológicas entendidas 
como lo recuerda González (2019) como aque-
llas que “podemos adoptar en nuestro día a día 
y no solo en nuestros hogares, sino también en 
nuestro lugar de trabajo o estudio”. Dichas acti-
vidades como izadas de bandera o días pedagó-
gicos celebrando el día de la tierra, el día del ár-
bol, el día del reciclaje etc. ayudaron a incentivar 
en nosotros un espíritu de desarrollo ambiental 
o simplemente nos hizo aumentar por ese día 
nuestro “espíritu ecológico”. No estoy diciendo 
que estas actividades están mal o no se deban 
volver a hacer, lo que expongo es que esas activi-
dades por si solas no alcanzan la finalidad que se 
pretende al buscar la conservación de los recur-
sos naturales o un buen desarrollo sostenible de 
nuestras comunidades. Acá es donde se plantea 
dar un lugar protagónico a la educación ambien-
tal: que se constituya como eje transversal del 
componente curricular de las instituciones edu-
cativas, así lo expresan Casanova Romero, Ilya; 
Paredes Chacín, Ítala; Ortega Acurero, Engels. 
(2020)   al concluir que “la transversalidad como 
componente del currículo permite su organiza-
ción y coherencia; Adicional a esto, a través de la 
transversalidad se profundiza y consolidan todas 
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las fases del desarrollo curricular además que se 
fortalece la formación integral”.  

Para lograr lo anterior podemos tener en 
cuenta que no bastan solo las buenas iniciativas 
de algunos docentes y la realización de activida-
des aisladas, sino que debe ir acompañado de 
trabajos puntuales en las instituciones educati-
vas así: 

1. El currículo institucional debe ser cohe-
rente y pertinente a la realidad de la co-
munidad educativa, del lugar donde se 
encuentra ubicado. No se puede que las 
necesidades de una comunidad vayan por 
un lado y el colegio por otro. Así lo recuer-
da González-García (2018) al manifestar 
que “toda institución educativa asume un 
compromiso con la formación de seres 
humanos, para que desarrollen determi-
nadas características”.

2. El currículo debe acometer o abordar los 
lineamientos establecidos, pero relacio-
nándose con la realidad que lo rodea. Así 
lo describen Chiquito T y otros (2016) “las 
instituciones educativas del país han di-
señado sus proyectos educativos institu-
cionales con adecuación a sus entornos, 
necesidades sociales y contextuales, pero 
teniendo en consideración los documen-
tos rectores para el diseño curricular”.

3. Evitar la congestión de contenidos a los 
estudiantes, es decir, no saturar a docen-
tes y estudiantes con actividades a reali-
zar. según lo da a conocer Duart J (2003) 
en referencia a la cantidad de contenidos, 
sino que se debe interpretar como la ma-
nera de “manifestar la importancia de 
mostrarlos de forma eficaz para la com-
prensión del estudiante y del docente y 
para facilitar el proceso de aprendizaje”.   

4. Dejar la elaboración de proyectos peque-
ños buscando realizar muchas activida-
des, en cambio, planear que la educación 
ambiental permee todas las áreas del cu-
rrículo para poder así trabajar desde dife-
rentes campos de acción. De acuerdo a lo 
expresado por Torres R (2011) al afirmar 
que esta elaboración en demasía de pro-
yectos pequeños “acentúa el inmediatis-
mo y el cortoplacismo, el énfasis sobre los 
resultados sin atención a los procesos, la 
táctica convertida en estrategia, las solu-
ciones-parche por sobre las soluciones-
soluciones”.

Al buscar la transversalidad como alterna-

tiva para la educación ambiental debemos tener 
muy claro que esta depende directamente de 
todos y cada uno de los docentes de la institu-
ción educativa como factor principal en el pro-
ceso educativo, contando con la herramienta de 
un currículo colaborativo y flexible, los conteni-
dos que se definen como transversales se en-
trelazan en varias áreas y en varias dimensiones 
del estudiante pasando del currículo tradicional 
segmentado en grupos a un currículo global. En 
este sentido, Hurtado C y Llinás L (2018) plan-
tean la trascendencia de un currículo global “de-
bido a que se encarga de generar conocimiento 
en los jóvenes, los forma integralmente y con la 
capacidad de comprender y entender situacio-
nes que se presentan a su alrededor logrando 
brindar una solución para los impactos que se 
presenten”.

Para esto es fundamental que los docentes 
conozcan el criterio de transversalidad y lo apli-
quen aprovechando para esto la preocupación 
mundial que existe y es cada vez más evidente y 
en la cual todos debamos participar para sobre-
ponernos a los problemas. Así se plantea en un 
artículo del diario La Vanguardia de España del 
año 2019 cuando refiere que “el cambio climá-
tico es ahora el principal problema de los ciuda-
danos y, de forma global, el 67% de los encues-
tados señala que ésta es la principal amenaza 
mundial”.

Lo anterior no quiere decir que el área de 
ciencias naturales es más importante que las de-
más áreas o que las demás áreas no se puedan 
transversalizar, sino que la totalidad de docen-
tes y comunidad puede aportar a la solución de 
los problemas ambientales presentes. Todas las 
áreas del currículo pueden aportar al desarrollo 
de la transversalidad y no se debe confundir solo 
con incorporar temas novedosos al currículo de 
las diferentes áreas, sino que es para apropiar-
se de la formación de una nueva sociedad que 
apunte al desarrollo sostenible. 

La transversalidad no debe suscribirse al 
trabajo de unos pocos docentes, sino que debe 
plantearse desde una planeación pertinente, 
sensata que defina los contenidos transversales, 
su manera de acción, los espacios y tiempos ne-
cesarios la finalidad que se busca y la manera 
de evaluación permanente de esta transversali-
zación. Al hacer el diseño y ejecución de estra-
tegias curriculares los educadores las plantean 
con el fin de alcanzar un propósito particular que 
sea considerado clave para el proceso formati-
vo, en este sentido nos refiere Figueredo y otros 
(2009) que dichas estrategias son importantes 
ya que permite a “los educandos participar en 
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la construcción de conocimientos, habilidades y 
modos de actuación profesional pertinentes, de 
forma interdisciplinaria o transdisciplinaria a lo 
largo de la carrera mediante su actividad y en 
especial con el desarrollo de tareas”. Junto con 
la anterior, una de las características de dichas 
estrategias es su flexibilidad, pues pueden in-
cluir operaciones físicas y mentales para facilitar 
la confrontación del sujeto que aprende con el 
objeto de conocimiento.   

El PRAE como estrategia curricular se pre-
senta según Gómez (2018) como un instrumen-
to para “pueden ser una estrategia fundamental 
para alcanzar los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y solucionar las problemáticas ambientales. 
A través de las instancias de participación inte-
rinstitucional se evidencia una desarticulación 
entre la educación ambiental y la sostenibilidad 
del territorio”. En este sentido Cacua (2019) nos 
presenta “la Educación Ambiental como herra-
mienta fundamental en el cambio de comporta-
miento y actitud frente al entorno natural”.

Ahora bien, la Organización de Naciones 
Unidas (ONU, 2020) da a conocer un informe 
titulado ¿Cómo hemos de educar a los estudian-
tes ante la crisis climática? que expresa dentro 
de sus objetivos la posibilidad de determinar 
cómo pueden los profesores ayudar a los ni-
ños y adultos a clasificar el creciente volumen 
de información en el cual se encuentran varios 
puntos de vista de niños de todo el mundo con 
referencia a los problemas ambientales.

Es importante destacar, que tal como seña-
la Aguilera (2018) la Educación Ambiental “tie-
ne como finalidad la de generar una adecuada 
dependencia y pertenencia, que las sociedades 
tomen conciencia de su entorno y del nuevo 
rumbo que deben tomar para su protección y 
conservación” (p.4). Básicamente la educación 
ambiental puede aportar nuevos puntos de vis-
ta al análisis de la realidad ambiental y social a 
fin de cambiar el actual sistema de relaciones 
entre ambas, por otro que no genere alteracio-
nes. Sin embargo, la transformación no puede 
hacerse desde cualquier modelo de educación 
ambiental. Hasta cierto punto el cambio deberá 
partir de cada institución educativa que desde 
sus bases debe apoyar el valor de la educación 
ambiental desde sus líneas de acción debido a 
la realidad particular de cada comunidad edu-
cativa. 

A partir de varios estudios se ha buscado la 
transformación curricular según Velilla-Ruíz, A. 
y otros (2018) con el fin de hallar una “opción 
para elaborar los planes de aula en Colombia de 

manera contextualizada, para lograr el aprendi-
zaje significativo y situado, que tenga impacto 
en la formación de las personas que transfor-
men el entorno y mejoren las condiciones de 
vida”. Desde dicha transformación curricular se 
pretende, a partir de la revisión y actualización 
de los métodos, contenidos y estructuración 
didáctica, conformar enfoques novedosos para 
alcanzar cambios favorables en el currículo. Para 
lograr de manera satisfactoria esa renovación 
se requiere del consenso de quienes conforman 
ese sistema ya que sus opiniones, reflexiones y 
análisis permitirán ampliar las posibilidades de 
lograr los avances proyectados. Esta tarea no se 
debe desarrollar de manera aislada ni debe bus-
car la sustitución de todo el engranaje existente, 
se refiere, por el contrario, a realizar mejoras, 
en algunos casos quizás radicales, que trans-
formarán la dinámica institucional al renovar 
los planes, objetivos, estrategias, medios, pro-
cesos, instrumentos. Ejemplo de lo anterior lo 
encontramos en el documento de la Secretaría 
de Educación de Medellín (2022) cuando afirma 
que esta transformación busca que “las comuni-
dades educativas logren trascender de prácticas 
pedagógicas tradicionales hacia una actualiza-
ción constante y permanente en metodología 
activas, que permitan el desarrollo de Compe-
tencias del Siglo XXI y la integración curricular de 
las áreas del conocimiento”.

En algunas IE que ya llevan a cabo pro-
cesos de transformación curricular, podemos 
encontrar causas comunes, por ejemplo, en el 
portal www.webscolar.com (2013) se reconoce 
que esta se constituye en un pilar importante 
para “lograr la participación y el compromiso de 
todos los sectores involucrados en mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje”. Esto 
conlleva a plantear nuevamente que en comuni-
dades pequeñas se deben atacar los problemas 
ambientales que los aquejan, pero que también 
a nivel global esas pequeñas acciones repercu-
ten en el mejoramiento de la calidad de vida. Lo 
recuerda Cajigas, E (2018) al decir que” la nove-
dad que aporta la educación ambiental es que el 
medio ambiente, además de medio educativo, 
contenido a estudiar o recurso didáctico, apare-
ce con entidad suficiente como para constituirse 
en finalidad y objeto de la educación” apoyando 
la noción de no solo método sino fin de la edu-
cación.

Igualmente, Flores (2021) “la educación 
ambiental coadyuva a que los jóvenes adquie-
ran valores esenciales para el cuidado de la na-
turaleza y desarrollen una actitud proactiva y un 
fuerte compromiso por proteger y contribuir en 
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la sostenibilidad del planeta.”. En nuestro país el 
portal educativo oficial colombiaaprende.edu.
co (2022) nos recuerda que “la educación am-
biental no está dirigida exclusivamente a niños 
y niñas, sino que es una tarea con la que los 
adultos han de estar también comprometidos” 
idea que refuerza aún más el llamado a que la 
educación ambiental no sea tarea solo de los es-
tudiantes sino además de las comunidades que 
en fin de cuentas son quienes sufren de manera 
más directa los cambios climáticos.

Así pues, por delante tenemos una labor 
muy importante en el cuidado del medio am-
biente, contando para lograr este objetivo con 
herramientas muy poderosas en el ámbito edu-
cativo, nos queda trabajar arduamente para po-
der alcanzar dichas metas con la transformación 
educativa. 

V. CONCLUSIONES

Al llevar a cabo este análisis del estado del 
arte actual en cuanto a la coherencia curricular 
ambiental en la educación básica secundaria, se 
logra advertir la gran preocupación latente en 
cuanto a cantidad de material bibliográfico que 
se encuentra disponible para este análisis. Esto 
permite deducir que existe una gran preocu-
pación a nivel nacional, regional y mundial por 
desarrollar alternativas que contribuyan a dar 
soluciones prácticas y concretas a esta realidad. 

Las entidades medio ambientales y de edu-
cación han venido uniendo esfuerzos e imple-
mentado nuevas prácticas que permitan a sus 
educandos y sociedad en general vincularse de 
manera más efectiva en el desarrollo sostenible. 

La transformación curricular se ha llevado 
a cabo en muchas instituciones educativas con 
el fin de mejorar las practicas pedagógicas y la 
transversalidad lo cual ha permitido legar de 
manera más concreta a los estudiantes. De allí 
que prácticas y políticas educativas como los 
PRAE son muy importantes, pero nos e deben 
considerar como el objetivo principal a cumplir 
en la búsqueda de mitigar los efectos adversos 
producidos a la naturaleza 
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DESERCIÓN ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁ-
SICA SECUNDARIA COLOMBIANA: APORTES PEDAGÓGICOS 
PARA MITIGAR SU IMPACTO.

Jhon Ánderson Cerón Apache
Universidad Benito Juárez G. (México. D.F.)
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RESUMEN

El fenómeno educativo de la deserción escolar en estudiantes de educación básica secundaria 
colombiana es un desafío crítico que afecta, a nivel gubernamental, el cumplimiento del dere-
cho a la educación y el desarrollo individual y social del educando. Este artículo científico tiene 
como objetivo analizar el estado del arte referente a la deserción escolar en educación básica 
secundaria y evaluar los aportes pedagógicos para mitigar su impacto. En consecuencia, se 
exploran las causas subyacentes de la deserción escolar y sus implicaciones a nivel individual 
y social. Se destacan enfoques y estrategias pedagógicas efectivas para prevenir y abordar el 
fenómeno analizado. La justificación de esta investigación radica en la relevancia de abordar 
la problemática de la deserción escolar como un desafío colectivo que afecta el desarrollo 
económico y social del país. Comprender las razones causales del abandono escolar permitirá 
diseñar políticas y estrategias educativas más efectivas tendientes a garantizar la permanen-
cia escolar y el éxito académico de los estudiantes. Aunque se reconocen limitaciones relacio-
nadas con la disponibilidad de datos y la naturaleza multifactorial del problema, se realizan 
esfuerzos exhaustivos para abordarlas y obtener una comprensión integral de la deserción 
escolar. En conclusión, esta investigación busca contribuir al conocimiento del fenómeno de 
la deserción escolar en estudiantes de educación básica secundaria en Colombia. Este estudio 
permitirá desarrollar acciones tendientes a la sensibilización de la comunidad educativa sobre 
la importancia de una educación más inclusiva y equitativa; proporcionando fundamentos 
sólidos para el diseño e implementación de estrategias y políticas educativas efectivas que 
promuevan la permanencia y el éxito académico de los estudiantes colombianos a nivel de 
educación básica secundaria.

SCHOOL DROPOUT AMONG COLOMBIAN SECONDARY EDU-
CATION STUDENTS: PEDAGOGICAL CONTRIBUTIONS TO MI-
TIGATE ITS IMPACT.

ABSTRACT

School dropout in Colombian secondary basic education students is a critical challenge that 
affects the fulfillment of the right to education and the individual and social development of 
the learner. This scientific article aims to analyze the state of the art regarding school dropout 
in secondary basic education and evaluate pedagogical contributions to mitigate its impact. 
Consequently, the underlying causes of school dropout and its implications at the individual 
and social levels are explored. Effective pedagogical approaches and strategies are highlighted 
to prevent and address the analyzed phenomenon. The justification for this research lies in the 
relevance of addressing the problem of school dropout as a collective challenge that affects 
the economic and social development of the country. Understanding the reasons behind school 
abandonment will allow the design of more effective educational policies and strategies that 
promote students’ school attendance and academic success. Although limitations related to 
data availability and the multifactorial nature of the problem are acknowledged, exhaustive 
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I. INTRODUCCIÓN

La deserción escolar es un fenó-
meno complejo y preocupante que 
afecta a muchos países en vía de de-
sarrollo, incluyendo Colombia. Según 
datos del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2021), la tasa de de-
serción escolar en estudiantes de edu-
cación básica secundaria ha mostrado, 
en los últimos años, un alarmante in-
cremento. Esto plantea interrogantes 
sobre las causas subyacentes de este 
problema y la necesidad de identificar 
estrategias pedagógicas efectivas ten-

dientes a su mitigación.
La educación es un pilar funda-

mental en el desarrollo de cualquier 
sociedad, razón por la cual su impac-
to en el crecimiento personal, social 
y económico de los individuos es in-
negable. Sin embargo, en muchos 
países, incluyendo Colombia, la de-
serción escolar representa un desafío 
crítico que amenaza con extenuar los 
esfuerzos estatales por brindar una 
educación de calidad y equitativa a to-
dos los ciudadanos, especialmente en 
el nivel de educación básica secunda-
ria donde se sientan las bases para el 
futuro académico y profesional de los 
estudiantes. La deserción escolar se 

RÉSUMÉ

Le décrochage scolaire chez les élèves colombiens de l’enseignement secondaire de base est 
un défi critique qui affecte la réalisation du droit à l’éducation et le développement individuel 
et social de l’apprenant. Cet article scientifique vise à analyser l’état de l’art concernant le dé-
crochage scolaire dans l’enseignement secondaire de base et à évaluer les contributions péda-
gogiques pour atténuer son impact. En conséquence, les causes sous-jacentes du décrochage 
scolaire et ses implications au niveau individuel et social sont explorées. Des approches péda-
gogiques efficaces sont mises en évidence pour prévenir et traiter le phénomène analysé. La 
justification de cette recherche réside dans la pertinence de traiter le problème du décrochage 
scolaire comme un défi collectif qui affecte le développement économique et social du pays. 
Comprendre les raisons du décrochage scolaire permettra de concevoir des politiques éducati-
ves plus efficaces qui favorisent la présence scolaire et la réussite académique des élèves. Bien 
que des limites liées à la disponibilité des données et à la nature multifactorielle du problème 
soient reconnues, des efforts exhaustifs sont déployés pour les aborder et obtenir une com-
préhension globale du décrochage scolaire. En conclusion, cette recherche vise à contribuer 
à la connaissance du phénomène du décrochage scolaire chez les élèves de l’enseignement 
secondaire de base en Colombie. Cette étude permettra de développer des actions pour sensi-
biliser à l’importance d’une éducation plus inclusive et équitable, fournissant des bases solides 
pour la conception et la mise en œuvre de stratégies et de politiques éducatives efficaces qui 
favorisent la rétention et la réussite académique des étudiants colombiens.

ABANDON SCOLAIRE CHEZ LES ÉLÈVES DE L’ÉDUCATION DE 
BASE SECONDAIRE COLOMBIENNE: CONTRIBUTIONS PÉDA-
GOGIQUES POUR ATTÉNUER SON IMPACT.

Mot clefes:
décrochage scolaire, 
Contributions péda-
gogiques, Enseigne-
ment secondaire de 

base en Colombie

Jhon Ánderson Cerón Apache
Deserción escolar en estudiantes de educación básica secundaria colombiana: aportes pedagógicos para mitigar su impac-
to.

efforts are made to address them and obtain a comprehensive understanding of school dro-
pout. In conclusion, this research seeks to contribute to the knowledge of the school dropout 
phenomenon in secondary basic education students in Colombia. This study will enable the 
development of actions to raise awareness about the importance of a more inclusive and 
equitable education, providing solid foundations for the design and implementation of effec-
tive educational strategies and policies that promote the retention and academic success of 
Colombian students.
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convierte en una preocupación pedagógica que 
exige una comprensión profunda de sus causas 
y la implementación de estrategias efectivas 
para contrarrestarla (Becker, 2022).

En este contexto, el presente artículo se 
enfoca en presentar el estado del arte sobre las 
causas de la deserción escolar en estudiantes de 
educación básica secundaria en Colombia y en 
examinar los aportes pedagógicos que han sido 
propuestos para mitigar su impacto. La revisión 
biográfica se fundamenta en la premisa de que 
el abandono escolar (deserción) es una proble-
mática que a corto y mediano plazo impactará 
negativamente el desarrollo de los individuos 
educandos y como tal sus círculos familiares pri-
marios, razón por la cual, abordar este complejo 
problema requiere una visión holística e inte-
gradora que considere los factores individuales 
y socioeconómicos que influyen en la decisión, 
por parte de los estudiantes, de abandonar el 
sistema educativo, a su vez resaltar las prácticas 
educativas y estrategias de enseñanza que pue-
den fomentar la retención estudiantil.

En la sección del Marco Teórico se presen-
tarán diversas teorías y enfoques pedagógicos 
que sustentan el análisis y comprensión del fe-
nómeno de la deserción escolar. Estas teorías 
proporcionarán un marco conceptual sólido 
para el análisis de las causas subyacentes de la 
deserción escolar y la evaluación y pertinencia 
de los aportes pedagógicos propuestos como 
estrategias de mitigación..

Posteriormente, en la sección de Causas 
de la Deserción Escolar se identificarán y exa-
minarán en profundidad los diversos factores 
que contribuyen a la decisión de los estudiantes 
de abandonar sus estudios en el nivel de edu-
cación básica secundaria en Colombia. Se ana-
lizarán aspectos socioeconómicos, culturales, 
familiares y académicos que pueden influir en la 
permanencia escolar y se examinarán estudios 
e investigaciones previas para respaldar dicho 
análisis y proposición.

En la sección de Aportes Pedagógicos para 
Mitigar la Deserción Escolar se destacarán es-
trategias y prácticas educativas que han demos-
trado ser efectivas para abordar el problema de 
la deserción escolar a nivel de educación básica 
secundaria. Se examinarán orientaciones peda-
gógicas centradas en el estudiante, el uso de 
tecnología educativa, programas de tutoría y 
mentoría y la promoción de la inclusión educa-
tiva como estrategias para fomentar el compro-
miso y la retención estudiantil.

Finalmente, en el apartado de Hallazgos 
y Recomendaciones se presentará un resumen 

de los hallazgos más relevantes y se ofrecerán 
recomendaciones prácticas para abordar la de-
serción escolar de manera efectiva y sostenible. 
Este espacio apuntará a la importancia de una 
acción coordinada y colaborativa entre diferen-
tes actores, incluyendo instituciones educativas, 
familias, comunidad y gobierno propensos a lo-
grar una educación más inclusiva y comprometi-
da con el desarrollo integral de los estudiantes.

La exploración referencial y bibliográfica 
tiene como objetivo contribuir al entendimien-
to conceptual y contextual del fenómeno de la 
deserción escolar en estudiantes de educación 
básica secundaria colombiana e identificar es-
trategias pedagógicas efectivas para promover 
la permanencia y el éxito académico de todos 
los estudiantes vinculados al sistema educativo 
estatal. 

II. CONTEXTUALIZACIÓN

La deserción escolar en estudiantes de 
educación básica secundaria colombiana es un 
desafío significativo que afecta, a nivel guberna-
mental, el cumplimiento del derecho a la edu-
cación y tiene consecuencias a corto y media-
no plazo, tanto para los individuos como para 
la sociedad en su conjunto (Méndez y Salcedo, 
2022). A pesar de los esfuerzos gubernamen-
tales realizados para mejorar la calidad y acce-
sibilidad a la educación pública y privada, aún 
persisten problemas críticos que demandan una 
comprensión profunda de sus causas y la imple-
mentación de estrategias efectivas para contra-
rrestarlos (Cruz, et al. 2023).

En el contexto colombiano, el porcentaje 
de deserción escolar en educación básica secun-
daria es preocupantemente alto, especialmen-
te en estudiantes provenientes de contextos 
socioeconómicos vulnerables (Palacios, 2021). 
Esta situación plantea un desafío crucial para 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
en relación a una educación de calidad acorde 
al contexto de cada comunidad educativa (Cha-
varro, 2017).

La presentación del estado del arte bus-
ca planificar acciones tendientes a sensibilizar 
a la sociedad colombiana sobre la importancia 
de abordar la problemática de la deserción es-
colar como un desafío colectivo que requiere el 
compromiso y colaboración de todos los actores 
educativos y sociales (Guachamín, 2023). Esto 
es de marcada relevancia nacional debido a que, 
como lo plantean Ariza y Durán, (2022):
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la deserción escolar trae consecuen-
cias negativas para la sociedad; en 
virtud de que impacta el desarrollo 
individual del educando relacionado 
con su ideal de progreso académi-
co, impactando —en lo económi-
co— sus posibilidades de “un mejor 
vivir”, a su vez, en lo práctico pro-
pende al surgimiento de individuos 
menos capaces de integrase en la 
comunidad imperante encargada de 
la toma de decisiones tendientes al 
desarrollo colectivo del país, auna-
do al rezago social del propio sujeto 
desertor (p. 19).

En consecuencia, a pesar de los esfuerzos 
gubernamentales realizados para mejorar la 
calidad y accesibilidad de la educación pública 
y privada, persiste un problema crítico que de-
manda una comprensión profunda de sus cau-
sas y la implementación de estrategias efectivas 
para contrarrestarlo (Gamarra, et al, 2023).

De acuerdo a lo anterior se demuestra, 
mediante cifras publicadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
que en el año 2020 (inicio de la pandemia Co-
vid-19) hubo un aumento en la deserción escolar 
de 9,7% comparado con el año inmediatamente 
anterior cuyo porcentaje fue del 2,3 %. Lo ante-
rior corresponde con el efecto negativo que a 
nivel mundial ocasionó determinado evento en 
mención y el cual fue motivante de la deserción 
escolar en colombia, específicamente en el nivel 
de educación básica secundaria. 

Un factor relevante, y como tal motivan-
te de la deserción y que el gobierno nacional 
no previó en su plan inicial de mitigación de la 
deserción escolar a nivel de educación básica 
secundaria estuvo relacionado con el servicio 
público y privado de acceso a Internet; si bien 
se prohibió la asistencia presencial al aula de 
clase, se orientó a todos los docentes a conti-
nuar su labor formativa mediante el envío de 
guías académicas o de clase; evento detonante 
del elevado porcentaje de deserción escolar en 
todos los niveles académicos estatales. El DANE, 
2020 señaló que “en Colombia el 46,5% de los 
hogares tiene acceso a conexión de internet fijo 
o móvil y esta proporción es del 76,6% en zonas 
urbanas y 23,4% en zonas rurales”. Esto muestra 
la marcada brecha digital entre zonas urbanas y 
rurales, identificándose que el fenómeno de la 
deserción escolar afectó a las comunidades eco-
nómicamente marginadas.

Esto respalda los hallazgos de estudios 

como los de Medina-Guillén et al. (2021) y Pare-
des, Inciarte y Walles (2020) de que la conectivi-
dad y la digitalización han sido factores significa-
tivos en la tasa de deserción escolar en el país. 
Este factor se suma a las importantes distancias 
que los residentes rurales deben recorrer para 
acceder a las instituciones educativas; los cos-
tos de transporte público y particular (alza en 
los combustibles), el empleo de los padres y :en 
muchos casos el trabajo infantil forzado, al igual 
que las dificultades en la relación profesor—es-
tudiante” (Wang y Chen, 2021).

Por lo antes mencionado, surge la nece-
sidad de esta investigación la cual pretende 
vislumbrar algunas razones por las cuales los 
estudiantes colombianos de educación bási-
ca secundaria abandonan el sistema educativo 
estatal. La deserción escolar no solo limita las 
oportunidades de desarrollo y empleo de los es-
tudiantes que abandonan prematuramente sus 
estudios, sino que también afecta negativamen-
te el desarrollo económico y social del país en su 
conjunto (UNESCO, 2019).

Además, al atender esta problemática des-
de una perspectiva pedagógica, se contribuirá al 
desarrollo de políticas y estrategias educativas 
más efectivas que promuevan una educación 
más inclusiva y equitativa en el país (Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, 2022). Los 
resultados obtenidos permitirán identificar las 
causas subyacentes del problema y proporcio-
narán una base sólida para el diseño e imple-
mentación de estrategias y políticas educativas 
efectivas que puedan promover la permanencia 
en las aulas y como tal el éxito académico de los 
educandos colombianos.

Es importante mencionar que esta inves-
tigación también presenta algunas limitaciones 
para su puntual ejecución. La principal de ellas 
se encuentra en la disponibilidad de datos y 
estudios específicos sobre la deserción escolar 
en educación básica secundaria en Colombia. 
Aunque existen investigaciones previas sobre el 
tema, la información puede ser fragmentada o 
insuficiente en algunos aspectos. Además, debi-
do a la naturaleza multifactorial del problema, 
es posible que algunas variables relevantes no 
estén plenamente contempladas en los estudios 
analizados. Sin embargo, se realizará un esfuer-
zo exhaustivo para abordar esta limitación y ob-
tener una comprensión integral del fenómeno.

En consecuencia, esta investigación sobre 
la deserción escolar en estudiantes de educa-
ción básica secundaria en Colombia tiene como 
objetivo contribuir al conocimiento y compren-
sión del fenómeno de estudio, identificando las 
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causas subyacentes del problema; proporcio-
nando una base sólida para el diseño e imple-
mentación de estrategias y políticas educativas 
efectivas tendientes a su mitigación. 

III. REFERENTES TEÓRICOS 

Los referentes teóricos proporcionan una 
base conceptual sólida para abordar el fenó-
meno de la deserción escolar en estudiantes 
de educación básica secundaria colombiana y 
los aportes pedagógicos destinados a mitigar su 
impacto. En esta sección se presentan diversas 
teorías y enfoques pedagógicos que fundamen-
tan el análisis y comprensión del problema abor-
dado, destacando la relevancia de la educación 
como inversión en capital humano, la importan-
cia del aprendizaje significativo para mejorar el 
compromiso y la retención escolar y el papel 
crucial de la motivación de logro en la persisten-
cia académica de los estudiantes. Estas teorías y 
enfoques se erigen como pilares fundamentales 
para entender las causas de la deserción escolar 
a nivel de educación básica secundaria y ofrecer 
soluciones efectivas y pertinentes que contribu-
yan a la creación de un entorno educativo más 
inclusivo, equitativo y comprometido con el de-
sarrollo integral de los estudiantes. Al analizar y 
aplicar estas teorías en el contexto específico de 
la educación básica colombiana se busca obte-
ner un panorama más completo y enriquecido 
para enfrentar el desafío de la deserción escolar 
y promover una educación de calidad que pro-
picie la permanencia y el éxito académico de to-
dos los estudiantes.

1. Teoría del Capital Humano: Esta teoría, 
propuesta por Gary Becker en la década 
de 1960, sostiene que la inversión en edu-
cación es similar a la inversión en capital 
físico y financiero (Cavieres, 2022). Es de-
cir, la educación aumenta las habilidades 
y capacidades de los individuos, incre-
mentando así su productividad y oportu-
nidades laborales en el futuro. Desde esta 
perspectiva, la deserción escolar es vista 
como una pérdida de inversión en capi-
tal humano, lo que resalta la importancia 
de implementar estrategias pedagógicas 
para retener a los estudiantes en el siste-
ma educativo.

2. Teoría del Aprendizaje Significativo: Pro-
puesta por David Ausubel, esta teoría en-
fatiza la importancia de conectar los nue-
vos conocimientos con los conocimientos 
previos y significativos del estudiante (Cla-

vijo, 2022). Al establecer conexiones rele-
vantes entre los contenidos educativos y 
la realidad del estudiante, se fomenta una 
comprensión más profunda y duradera. 
Esta teoría respalda los enfoques pedagó-
gicos centrados en el estudiante y la con-
textualización del currículo como medios 
para mejorar el compromiso y la retención 
escolar.

3. Teoría de la Motivación hacia el Logro: Esta 
teoría, desarrollada por McClelland y At-
kinson, postula que la motivación de logro 
está relacionada con el deseo de alcanzar 
metas y tener éxito en actividades desa-
fiantes (Víctor y Giancarlo, 2023). Cuando 
los estudiantes se sienten competentes 
y confiados en su capacidad para tener 
éxito académico, están más inclinados a 
permanecer en la escuela y enfrentar los 
desafíos educativos con perseverancia. 
Los aportes pedagógicos que fomentan 
el aprendizaje personalizado, la partici-
pación activa y la valoración del progreso 
individual, pueden influir en la motivación 
de logro de los estudiantes.

El marco teórico proporciona un sustento 
académico en relación a los conceptos y estra-
tegias pedagógicas discutidas en el presente 
artículo. Las teorías presentadas destacan la 
importancia de la educación como inversión 
en capital humano, el aprendizaje significativo 
como medio para aumentar el compromiso y la 
retención escolar y la motivación de logro como 
un factor clave en la persistencia académica de 
los estudiantes. Estas teorías respaldan la rele-
vancia y efectividad de los aportes pedagógicos 
propuestos para atender la problemática de la 
deserción escolar en estudiantes de educación 
básica secundaria colombiana.

Causas de la Deserción Escolar

Diversos estudios han identificado múlti-
ples causas de la deserción escolar en estudian-
tes de educación básica secundaria colombiana. 
Entre ellas se encuentran factores económicos, 
sociales, familiares y académicos. Según Gar-
cía, (2023), la falta de recursos económicos en 
los hogares puede llevar a que los estudiantes 
abandonen la escuela para contribuir al susten-
to familiar. Además, Benavides (2023), señalan 
que el entorno social y el acceso limitado a ser-
vicios educativos de calidad también pueden in-
fluir en la decisión de abandonar los estudios. 
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Asimismo, la falta de apoyo familiar y el bajo 
rendimiento académico son otras causas comu-
nes identificadas en la literatura.

Analizando las causas de la deserción, es-
colar en estudiantes de educación básica se-
cundaria colombiana, se pueden identificar di-
versos factores que influyen en la decisión de 
abandonar los estudios. Estas causas están inte-
rrelacionadas y pueden variar según el contexto 
socioeconómico y cultural de cada estudiante. 
A continuación, se presentan algunas causas 
adicionales:

1. Violencia y conflicto armado: En áreas 
afectadas por la violencia y el conflicto 
armado los estudiantes pueden enfren-
tar un entorno inseguro que dificulta su 
asistencia y permanencia en la escuela. La 
presencia de grupos armados ilegales y la 
exposición a situaciones de violencia pue-
den generar temor y desconfianza en las 
comunidades, llevando a que algunos es-
tudiantes abandonen la escuela por razo-
nes de seguridad (Velasco y Castro, 2023).

2. Falta de transporte o vías de difícil acceso: 
En zonas rurales o de difícil acceso, la fal-
ta de transporte adecuado puede ser un 
obstáculo significativo para que los estu-
diantes asistan regularmente a la escuela 
(Maldonado, 2023). Si no hay medios de 
transporte seguros y accesibles muchos 
estudiantes pueden verse obligados a 
caminar largas distancias para llegar a la 
escuela lo que puede desalentar su conti-
nuidad en el sistema educativo.

3. Bullying y acoso escolar: El acoso y el bu-
llying en el entorno escolar pueden tener 
un impacto devastador en la vida de los 
estudiantes. Aquellos que son víctimas de 
intimidación pueden experimentar ansie-
dad, depresión y un deterioro en su ren-
dimiento académico. En algunos casos, el 
acoso persistente puede llevar a que los 
estudiantes abandonen la escuela para 
evitar enfrentar estas situaciones traumá-
ticas (Pérez, Gracia y Espinosa, 2023).

4. Embarazo adolescente: Las adolescentes 
embarazadas a menudo enfrentan estig-
matización y barreras para continuar su 
educación. La maternidad temprana pue-
de requerir mayores responsabilidades y 
cuidados, lo que dificulta la conciliación 
entre el rol de madre y el de estudiante, 
llevando a algunas jóvenes a abandonar la 
escuela (Caiche, y Alexandra, 2023). 

5. Desigualdades de género: En algunos 
contextos, las desigualdades de género 

pueden influir en la deserción escolar. Las 
niñas pueden enfrentar discriminación, 
roles de género estereotipados y expec-
tativas sociales que limiten su acceso y 
permanencia en la educación (Mesa et al, 
2023). Estas barreras pueden dificultar su 
participación plena en el ámbito educati-
vo.

6. Falta de apoyo académico: Los estudiantes 
que experimentan dificultades económi-
cas y no reciben el apoyo necesario para 
superarlas pueden sentirse desmotivados 
y frustrados, lo que aumenta la probabili-
dad de abandonar la escuela. La falta de 
programas de tutoría, refuerzo educativo 
y atención a las necesidades de aprendiza-
je de los estudiantes puede ser un factor 
determinante en la decisión de dejar los 
estudios (Rincón, 2022).

7. Desempleo y trabajo infantil: En algunos 
casos, la necesidad económica lleva a los 
estudiantes a abandonar la escuela para 
contribuir al ingreso familiar mediante el 
trabajo infantil. El desempleo y la preca-
riedad laboral de los padres pueden im-
pulsar a los hijos a buscar trabajo en lugar 
de continuar con su educación (Otero-
Cortés y Acosta-Ariza, 2022).

En conjunto, estas causas evidencian la 
complejidad del problema de la deserción esco-
lar en estudiantes de educación básica secun-
daria colombiana. Para abordarlo de manera 
efectiva es esencial considerar la interacción de 
estos factores y diseñar intervenciones pedagó-
gicas y sociales que atiendan las necesidades y 
realidades específicas de cada estudiante y co-
munidad.

Aportes Pedagógicos para Mitigar la Deser-
ción Escolar

Una estrategia clave para enfrentar la de-
serción escolar es la implementación de en-
foques pedagógicos centrados en el estudian-
te. Hernández y Soto (2018) sugieren que “La 
personalización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje puede mejorar el compromiso de 
los estudiantes con la escuela y reducir las ta-
sas de abandono” (p. 92). Esto implica adaptar 
las metodologías y contenidos educativos a las 
necesidades e intereses individuales de los estu-
diantes, fomentando así su participación activa 
en el aprendizaje.

Además, la participación de la familia es 
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fundamental para aminorar la deserción escolar. 
Según Manzano y Aguirre y (2023), la colabora-
ción entre la escuela y la familia puede tener un 
impacto positivo en el rendimiento académico 
y en el sentido de pertenencia del estudiante 
hacia la institución educativa. La comunicación 
constante con los padres y acudientes, la promo-
ción de la participación en actividades escolares 
y el apoyo emocional son algunas de las formas 
en que la familia puede contribuir al éxito edu-
cativo y a la retención estudiantil. Con el fin de 
mitigar la deserción escolar en estudiantes de 
educación básica secundaria colombiana, diver-
sos aportes pedagógicos han sido propuestos. A 
continuación, se presentan algunos de ellos, los 
cuales pueden ser implementados de manera 
conjunta para maximizar su efectividad:

1. Enfoques pedagógicos centrados en el 
estudiante, considerado como uno de los 
enfoques más destacados es el aprendiza-
je personalizado. De acuerdo con Manza-
no y Aguirre (2023), este enfoque se adap-
ta a las necesidades, intereses y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante, lo que po-
tencia su motivación y compromiso con el 
proceso educativo. Asimismo, el aprendi-
zaje basado en proyectos, propuesto por 
Uribe et al (2023), brinda a los estudiantes 
la oportunidad de abordar temas de su in-
terés, desarrollar habilidades prácticas y 
establecer conexiones significativas con la 
realidad, lo que contribuye a aumentar su 
sentido de pertenencia a la escuela.

2. Uso de tecnología educativa: La incorpo-
ración de tecnologías digitales en el aula 
puede ser un recurso valioso para atraer 
el interés de los estudiantes y mejorar su 
rendimiento académico. Según Diaz et al 
(2023), el uso de plataformas de aprendi-
zaje en línea, recursos multimedia y apli-
caciones educativas puede favorecer el 
acceso a la información, facilitar la prác-
tica autónoma y fomentar el trabajo cola-
borativo entre los estudiantes.

3. Programas de tutoría y mentoría: Esta-
blecer programas de tutoría académica 
y mentoría socioemocional puede ser de 
gran utilidad para brindar apoyo individua-
lizado a los estudiantes en riesgo de de-
serción. Como señalan Cárdenas (2023), 
estos programas permiten identificar y 
atender las necesidades específicas de 
cada estudiante, proporcionando orienta-
ción y acompañamiento para superar difi-
cultades académicas y personales.

4. Inclusión educativa: Garantizar una edu-
cación inclusiva es esencial para mitigar 
la deserción escolar en poblaciones vul-
nerables. Según Rodríguez-Lizarralde et al 
(2022), la implementación de adaptacio-
nes curriculares, la capacitación docente 
en enfoques inclusivos y la creación de 
ambientes escolares acogedores y respe-
tuosos pueden favorecer la permanencia 
y el éxito académico de todos los estu-
diantes, independientemente de sus ca-
racterísticas individuales.

5. Vinculación con el entorno y prácticas 
pedagógicas contextualizadas: Estable-
cer vínculos entre el currículo escolar y la 
realidad de los estudiantes es fundamen-
tal para aumentar su interés y relevancia. 
Según Velasco y Castro (2023), incorporar 
ejemplos y casos locales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, así como promo-
ver salidas educativas y proyectos comuni-
tarios, permite que los estudiantes iden-
tifiquen la utilidad de lo que aprenden y 
fortalezcan su sentido de pertenencia a la 
escuela y a la comunidad.

En consecuencia, los aportes pedagógicos 
mencionados presentan opciones efectivas para 
enfrentar el problema de la deserción escolar en 
estudiantes de educación básica secundaria co-
lombiana. Al combinar enfoques centrados en el 
estudiante, el uso de tecnología educativa, pro-
gramas de apoyo, inclusión y contextualización 
curricular, se puede construir un abordaje inte-
gral que promueva una educación más inclusiva, 
significativa y comprometida con el desarrollo 
académico y personal de los estudiantes.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para orientar el pertinente estado del arte 
del presente artículo académico se realizaron 
búsquedas en bases de datos académicas como 
Scopus, PubMed y Google Scholar; se utilizaron 
términos clave como “deserción escolar”, “edu-
cación básica”, “Colombia”, “aportes pedagógi-
cos” y “retención estudiantil”. Con el fin de abar-
car las investigaciones más recientes sobre el 
tema de investigación se seleccionaron estudios 
publicados en revistas científicas entre los años 
2019 y 2023. Para llevar a cabo esta revisión 
sobre la deserción escolar en estudiantes de 
educación básica secundaria colombiana y los 
aportes pedagógicos para mitigar su impacto, se 
utilizaron los siguientes materiales y métodos:
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Materiales:

Los materiales pueden abarcar desde equi-
pos y dispositivos tecnológicos hasta cuestiona-
rios, escalas de medición, materiales didácticos, 
entre otros. En consecuencia, la selección ade-
cuada de los materiales utilizados en una inves-
tigación garantiza la rigurosidad y validez de los 
hallazgos obtenidos, permitiendo así avanzar en 
el conocimiento científico y su aplicabilidad en 
distintas áreas del saber.

1. Computadora y acceso a Internet: Se uti-
lizó una computadora con conexión a In-
ternet para realizar búsquedas en bases 
de datos académicas y acceder a revistas 
científicas y artículos relacionados con el 
tema de estudio.

2. Bases de datos académicas: Se emplea-
ron bases de datos especializadas en edu-
cación y ciencias sociales, como Scopus, 
PubMed y Google Scholar, para encontrar 
estudios, investigaciones y publicaciones 
relevantes sobre la deserción escolar en 
estudiantes de educación básica secunda-
ria en Colombia.

3. Revistas científicas: Se consultaron revis-
tas científicas especializadas en educa-
ción, pedagogía y psicología que conte-
nían artículos sobre deserción escolar y 
estrategias pedagógicas tendientes a su 
mitigación.

4. Libros y documentos académicos: Se recu-
rrió a libros y documentos académicos re-
lacionados con el tema para obtener infor-
mación complementaria y fundamentar el 
marco teórico de la revisión bibliográfica.

Métodos:

Los “métodos” en el ámbito de la investi-
gación científica son los procedimientos, técni-
cas y estrategias que se emplean para abordar 
una pregunta de investigación o alcanzar un 
objetivo específico. Estos métodos son funda-
mentales para estructurar y guiar el desarrollo 
de la investigación, asegurando su solidez y va-
lidez. La elección adecuada de los métodos de-
pende de la naturaleza del problema estudiado, 
la recopilación y análisis de datos, así como de 
la interpretación y discusión de los resultados 
obtenidos. Los métodos pueden ser cualitati-
vos, cuantitativos o mixtos y pueden involucrar 
diversas técnicas como encuestas, entrevistas, 
análisis estadísticos, observaciones, revisión bi-

bliográfica, entre otros. La aplicación rigurosa y 
ética de los métodos en una investigación cien-
tífica contribuye al avance del conocimiento y a 
la formulación de conclusiones confiables y sig-
nificativas que beneficien tanto al ámbito acadé-
mico como a la sociedad en general.

1. Definición del enfoque y objetivo: El esta-
do del arte consiste en analizar las causas 
de la deserción escolar en estudiantes de 
educación básica colombiana y los apor-
tes pedagógicos propuestos para abordar 
este problema.

2. Selección de términos clave: Se seleccio-
naron términos clave relacionados con el 
tema de estudio; temascomo “deserción 
escolar”, “educación básica”, “Colombia”, 
“aportes pedagógicos”, “retención estu-
diantil”, entre otros, para realizar las bús-
quedas en las bases de datos académicas.

3. Búsqueda y selección de estudios: Se 
realizaron búsquedas sistemáticas en las 
bases de datos académicas utilizando los 
términos clave previamente selecciona-
dos. Se revisaron los títulos y resúmenes 
de los estudios encontrados para determi-
nar su relevancia con respecto al objetivo 
de la revisión bibliográfica. Asimismo, fue 
seleccionado aquellos artículos que se 
ajustaban al tema y estaban publicados en 
revistas científicas con revisión por pares.

4. Análisis y síntesis de la información: Se lle-
vó a cabo un análisis crítico de la informa-
ción obtenida de los estudios selecciona-
dos. Se identificaron las principales causas 
de la deserción escolar en estudiantes de 
educación básica secundaria colombia-
na y los aportes pedagógicos propuestos 
para mitigar su impacto. Se realizaron sín-
tesis y comparaciones entre los hallazgos 
de los diferentes estudios para presentar 
una visión integral del tema.

5. Redacción del artículo: Finalmente, se re-
dactó el artículo de revisión bibliográfica, 
siguiendo una estructura clara y organiza-
da que presentara de manera coherente 
la información recopilada. Se utilizó un 
lenguaje académico y se incorporaron co-
nectores y referencias a las fuentes con-
sultadas, siguiendo las normas APA (Ame-
rican Psychological Association) para citar 
adecuadamente los trabajos académicos 
consultados.

El desarrollo de este estado del arte sobre 
la deserción escolar en estudiantes de educa-
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ción básica secundaria colombiana y los aportes 
pedagógicos para mitigar su impacto se basó en 
una selección rigurosa de investigaciones acadé-
micas y en la aplicación de métodos sistemáticos 
para analizar y sintetizar la información relevan-
te. El resultado final fue un artículo académico 
que proporciona una visión completa y funda-
mentada sobre el tema de estudio: deserción 
escolar y estrategias pedagógicas tendientes a 
su mitigación.

V. HALLAZGOS 

La deserción escolar en estudiantes de 
educación básica secundaria colombiana es una 
problemática que requiere una atención inte-
gral por parte del sistema educativo regido por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN). En 
consecuencia, el presente artículo académico, 
y como tal el estado del arte inherente a la in-
vestigación, ha resaltado la importancia de com-
prender las causas subyacentes de la deserción 
escolar y de implementar aportes pedagógicos 
efectivos para mitigar su impacto. Los enfoques 
centrados en el estudiante y la colaboración ac-
tiva de la familia son estrategias clave que pue-
den contribuir significativamente en la retención 
estudiantil y al desarrollo académico y personal 
de los estudiantes. Futuras investigaciones y es-
fuerzos interdisciplinarios son necesarios para 
abordar esta problemática y promover una edu-
cación más inclusiva y equitativa en Colombia.

Los hallazgos derivados del estudio sobre 
la deserción escolar en estudiantes de educa-
ción básica secundaria colombiana y los aportes 
pedagógicos para mitigar su impacto, arrojan 
luces importantes sobre la complejidad de este 
fenómeno y la necesidad de abordarlo de ma-
nera integral. A continuación, se presentan las 
conclusiones más relevantes:

1. La deserción escolar es un problema mul-
tifactorial: Esta no puede atribuirse única-
mente a una causa específica, sino que es 
el resultado de una interacción compleja 
de factores económicos, sociales, familia-
res, académicos y emocionales. Las con-
diciones socioeconómicas precarias, la 
falta de apoyo familiar, la violencia en el 
entorno, el acoso escolar y las dificultades 
académicas son solo algunas de las causas 
que influyen en la decisión de abandonar 
la escuela.

2. Enfoques pedagógicos centrados en el 
estudiante son fundamentales como el 

aprendizaje personalizado y el aprendizaje 
basado en proyectos, subrayan la impor-
tancia de adaptar la enseñanza a las ne-
cesidades y estilos de aprendizaje indivi-
duales de los estudiantes. Estos enfoques 
pueden aumentar el interés y la motiva-
ción de los estudiantes, así como mejorar 
su rendimiento académico y su sentido de 
pertenencia a la escuela.

3. El uso de tecnología educativa puede ser 
un recurso valioso, tales como platafor-
mas de aprendizaje en línea y recursos 
multimedia, estos recursos ofrecen opor-
tunidades para mejorar la accesibilidad y 
la calidad de la educación. La tecnología 
puede enriquecer el proceso de enseñan-
za y aprendizaje, proporcionar un entorno 
interactivo y facilitar el trabajo colaborati-
vo entre los estudiantes.

4. La colaboración entre la escuela y la fami-
lia es esencial en el proceso educativo de 
los estudiantes, esto ha demostrado ser 
un factor determinante en la retención 
escolar. La comunicación constante entre 
padres y docentes, así como la colabo-
ración en actividades escolares pueden 
fortalecer el apoyo emocional y acadé-
mico necesario para que los estudiantes 
se sientan respaldados y motivados para 
continuar con sus estudios.

5. La inclusión educativa promueve la re-
tención estudiantil, donde se atiendan las 
necesidades de todos los estudiantes, in-
dependientemente de sus características 
individuales, siendo fundamental para 
reducir la deserción escolar. La implemen-
tación de adaptaciones curriculares y la 
promoción de ambientes escolares acoge-
dores y respetuosos pueden contribuir a 
crear un entorno propicio para el aprendi-
zaje y la permanencia escolar.

6. Contextualizar el currículo y vincularlo con 
la realidad de los estudiantes, conectando 
el contenido curricular con la vida y expe-
riencias de los estudiantes, lo que permite 
lograr una mayor relevancia y significado 
en el aprendizaje. La contextualización 
del currículo mediante ejemplos y casos 
locales puede fomentar el interés y la par-
ticipación activa de los estudiantes en su 
propio proceso educativo.

En consecuencia, el estado del arte permi-
tió resaltar la necesidad de abordar el fenómeno 
educativo de la deserción escolar en estudian-
tes de educación básica secundaria colombiana 
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desde una perspectiva integral y colaborativa. 
Los aportes pedagógicos analizados ofrecen 
alternativas valiosas para promover la perma-
nencia y el éxito académico de los estudiantes, 
contribuyendo así al desarrollo de una educa-
ción más inclusiva, equitativa y significativa para 
todos. Sin embargo, se reconoce que cada con-
texto y población estudiantil tiene particularida-
des únicas, por lo que es necesario adaptar es-
tas estrategias a las necesidades específicas de 
cada comunidad educativa para lograr un mayor 
impacto en la mitigación de la deserción escolar.

VI. RECOMENDACIONES

A partir de la indagación sobre diferentes 
estudios relacionados a la deserción escolar en 
estudiantes de educación básica secundaria co-
lombiana y los aportes pedagógicos para miti-
gar su impacto, se proponen las siguientes re-
comendaciones para abordar esta problemática 
de manera efectiva:

1. Fortalecer la formación docente: Es funda-
mental proporcionar a los docentes opor-
tunidades de capacitación y actualización 
en herramientas pedagógicas centradas 
en el estudiante, el uso de tecnología edu-
cativa y estrategias de inclusión. De esta 
manera, los educadores estarán mejor 
preparados para adaptar su práctica pe-
dagógica a las necesidades individuales 
de los estudiantes y crear ambientes de 
aprendizaje acogedores e inclusivos.

2. Implementar programas de tutoría y men-
toría: Establecer programas de tutoría y 
mentoría que brinden apoyo individuali-
zado a los estudiantes en riesgo de deser-
ción escolar puede marcar una gran dife-
rencia en su retención y éxito académico. 
Estos programas pueden ser liderados 
por docentes, personal escolar capacita-
do o incluso estudiantes capacitados que 
actúen como mentores, proporcionando 
orientación académica y socioemocional 
a los estudiantes iniciales.

3. Promover la participación activa de la fa-
milia: Las instituciones educativas deben 
fomentar una comunicación constante y 
efectiva con los padres y acudientes, invo-
lucrándolos en el proceso educativo activo 
de sus hijos. Se pueden realizar jornadas 
de reuniones periódicas, talleres y activi-
dades que promuevan la colaboración y el 
apoyo familiar en el desarrollo académico 
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de los estudiantes.
4. Crear redes de apoyo interinstitucionales: 

Es importante que los centros de ense-
ñanza establezcan alianzas con otras ins-
tituciones: organizaciones comunitarias, 
entidades gubernamentales y empresas 
interesadas en fortalecer los recursos y 
servicios disponibles para los estudiantes. 
Estas redes pueden ofrecer programas de 
apoyo socioeconómico, acceso a servicios 
de salud y alimentación y oportunidades 
de formación y empleo para los estudian-
tes y sus familias.

5. Realizar seguimiento y monitoreo conti-
nuo: Las instituciones educativas deben 
llevar a cabo un seguimiento sistemático 
de los estudiantes en riesgo de deserción 
y establecer indicadores para evaluar el 
impacto de las intervenciones pedagógi-
cas implementadas. El monitoreo conti-
nuo permitirá identificar posibles barreras 
y ajustar las estrategias en función de los 
resultados obtenidos.

6. Fomentar la investigación y el intercambio 
de buenas prácticas: Es fundamental se-
guir investigando sobre la deserción esco-
lar y la efectividad de las estrategias peda-
gógicas implementadas. Además, se debe 
promover el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas entre las instituciones 
educativas, para enriquecer el conoci-
miento y la implementación de enfoques 
exitosos.

7. Sensibilizar a la sociedad y promover la 
conciencia social: La deserción escolar es 
un problema que corresponde a toda la 
sociedad. Por tanto, es necesario sensi-
bilizar a la comunidad sobre la importan-
cia de la educación y el impacto negativo 
que tiene la deserción en el desarrollo 
individual y colectivo. Campañas de con-
cientización, medios de comunicación y 
espacios de diálogo pueden contribuir a 
promover una cultura educativa y social 
más comprometida con la permanencia y 
el éxito escolar.

La mitigación de la deserción escolar en 
estudiantes de educación básica secundaria co-
lombiana requiere de una acción concertada y 
coordinada entre diferentes actores sociales, 
políticos y educativos. Implementar estas reco-
mendaciones, adaptándolas a las particularida-
des de cada contexto, permitirá avanzar hacia 
una educación más inclusiva, equitativa y com-
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prometida con el desarrollo integral de los estu-
diantes, contribuyendo así a la construcción de 
una sociedad más justa y próspera.
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RESUMEN

Los esfuerzos de modernización en la educación fomentaron políticas públicas con una pers-
pectiva urbana sobre el campo. Como resultado, la vida cotidiana y genuina del agricultor 
disminuye a medida que se inscribe en la escuela, donde recibe una educación formal des-
tinada a hacerlos olvidar la vida rural y sus costumbres. La disparidad entre la aplicación de 
un conocimiento general enseñado en el aula y el conocimiento único transmitido a través de 
sus familias de generación en generación todavía existe. En este contexto, el presente artículo 
presenta analiza la promoción de la agroecología en los estudiantes de educación primaria a 
partir de la elaboración de abono. El estudio se orientó bajo el paradigma cuantitativo el cual 
reconoce los datos a partir de una realidad concreta y utiliza un proceso inductivo para ex-
plorar y describir, generando perspectivas teóricas más allá del resultado. De acuerdo con los 
factores que se han declarado desde el inicio y los resultados obtenidos que reflejarán una de-
terminada realidad. La investigación se apoyó en un diseño descriptivo y de campo orientado 
a caracterizar, registrar y analizar la naturaleza de las variables de investigación observadas 
por el autor, bajo la modalidad de proyecto factible, el cual busca promover estrategias que 
permitan el desarrollo de soluciones en respuesta al desafío identificado. Para el desarrollo de 
la investigación se aplicó como técnica para recolectar la información la encuesta, apoyada en 
el cuestionario como instrumento a 11 docentes de la institución. La investigación reflejo como 
resultado que los docentes de la Escuela Básica Nacional Concentrada “Ezequiel Zamora pre-
sentan un bajo nivel de conocimiento en cuanto al aprovechamiento de los desechos sólidos.

IMPLEMENTATION OF AGROECOLOGICAL PRACTICES IN BA-
SIC SCHOOLS: BENEFITS FOR EDUCATION AND THE ENVIRON-
MENT.

ABSTRACT

Modernization efforts in education fostered public policies with an urban perspective on the 
countryside. As a result, the farmer’s daily and genuine life diminishes as he enrolls in school, 
where he receives a formal education aimed at making them forget rural life and its customs. 
The disparity between the application of general knowledge taught in the classroom and the 
unique knowledge passed down through their families from generation to generation still 
exists. In this context, this article analyzes the promotion of agroecology in primary school 
students from the preparation of fertilizer. The study was oriented under the quantitative 
paradigm which recognizes the data from a concrete reality and uses an inductive process 
to explore and describe, generating theoretical perspectives beyond the result. According to 
the factors that have been declared from the beginning and the results obtained that will 
reflect a certain reality. The research was based on a descriptive and field design aimed at 
characterizing, recording and analyzing the nature of the research variables observed by the 
author, under the modality of feasible project, which seeks to promote strategies that allow 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cul-
tural y social, que se fundamenta en 
una concepción integral de la perso-
na, de su dignidad, de sus derechos y 
deberes; cuyo objetivo es contribuir al 
desenvolvimiento armónico y comple-
to de las facultades, aptitudes y acti-
tudes del ser humano, tanto intelec-
tuales, como morales y físicas, para el 
cumplimiento de sus fines personales 
y sociales y para su propio perfeccio-
namiento y bienestar. 

Por ello, los actores directos en 
este proceso de formación y educa-
ción de los niños y niñas, deben crear 
las mejores condiciones para facilitar 
los escenarios de aprendizaje, donde 
los educandos puedan integrarse de la 
mejor manera e identificarse con cada 
uno de los contenidos desarrollados, 
de acuerdo a los niveles de exigencia 
y a los temas que deban abordarse en 
cada nivel.

De esta manera, Córica (2020), 
establece que:

La resistencia al cambio 
entendida como un com-
portamiento observable 

RÉSUMÉ

Les efforts de modernisation de l’éducation ont favorisé des politiques publiques dans une 
perspective urbaine sur les campagnes. En conséquence, la vie quotidienne et authentique 
de l’agriculteur diminue à mesure qu’il s’inscrit à l’école, où il reçoit une éducation formelle 
visant à lui faire oublier la vie rurale et ses coutumes. La disparité entre l’application des con-
naissances générales enseignées en classe et les connaissances uniques transmises par leurs 
familles de génération en génération persiste encore. Dans ce contexte, cet article analyse la 
promotion de l’agroécologie chez les élèves du primaire à travers la préparation des engrais. 
L’étude a été orientée selon le paradigme quantitatif, qui reconnaît les données d’une réalité 
concrète et utilise un processus inductif pour explorer et décrire, générant ainsi des perspec-
tives théoriques au-delà du résultat. Selon les facteurs qui ont été déclarés depuis le début 
et les résultats obtenus qui refléteront une certaine réalité. La recherche était basée sur une 
conception descriptive et de terrain visant à caractériser, enregistrer et analyser la nature 
des variables de recherche observées par l’auteur, sous la modalité du projet réalisable, qui 
cherche à promouvoir des stratégies permettant le développement de solutions en réponse au 
défi identifié. Pour le développement de la recherche, l’enquête a été appliquée comme tech-
nique de collecte d’informations, soutenue par un questionnaire adressé à 11 enseignants de 
l’institution. La recherche a montré que les enseignants de l’École nationale de base “Ezequiel 
Zamora” ont un faible niveau de connaissances concernant l’utilisation des déchets solides.

MISE EN PLACE DE PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES DANS 
LES ÉCOLES DE BASE: BÉNÉFICES POUR L’ÉDUCATION ET 
L’ENVIRONNEMENT.

Mot clefes:
stratégies, agroécolo-

gie, engrais organi-
ques.

the development of solutions in response to the identified challenge. For the development of 
the research, the survey was applied as a technique to collect the information, supported by 
the questionnaire as an instrument to 11 teachers of the institution. The research reflected as 
a result that the teachers of the National Basic School Concentrated “Ezequiel Zamora a low 
level of knowledge regarding the use of solid waste.
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en respuesta al desagrado o desa-
fío que sienten los docentes como 
consecuencia de la introducción de 
nuevas ideas, métodos o dispositi-
vos es una constante inevitable en 
las organizaciones educativas. Los 
sistemas educativos como organi-
zaciones dinámicas cuya misión es 
ofrecer respuesta a las necesidades 
de formación de la población han de 
asumir que el cambio es inevitable y, 
por lo tanto, lo es también la resis-
tencia al mismo. (p. 1).

Por ello, se requiere de un estudio que 
permita encontrar estrategias y vías de incenti-
vo por parte de los gestores institucionales toda 
vez que los cambios exitosos solo son posibles 
cuando se ha gestionado correctamente la re-
sistencia al mismo. El objetivo de este trabajo es 
realizar un estudio bibliográfico transversal que 
caracterice la resistencia docente al cambio, sus 
factores asociados, las tipologías y perfiles co-
munes y las estrategias posibles para enfrentar-
la.

De igual forma, Martínez (2010), precisa 
que “El desarrollo insustentable no es resultado 
de una mala planificación o ejecución de un pro-
yecto, ni falta de visión o mala estructuración 
institucional, ni temporal. El modelo agroindus-
trial se agota, pues no es la solución, como pre-
tenden los gobiernos (de político-empresarios), 
sino que es la causa de la crisis socio-ambiental 
actual.” (p. 45).

Ello implica, asumir el mensaje de la con-
ciencia lógica humana, bajo un manejo susten-
table con la vida natural. Representa todo un 
cambio en nuestra forma de conocimiento y 
cosmovisión; pero, también, en nuestra ética y 
estilo de vida dominante. Por ello, la educación 
ambiental se constituye en el elemento básico 
para enfrentar la crisis del entorno y mejorar la 
calidad de vida de los seres humanos.

Por esta razón, la agroecología escolar 
surge como un enfoque educativo para involu-
crar el paradigma agroecológico en proyectos 
agrícolas desarrollados en centros educativos, 
como los huertos escolares, universitarios y co-
munitarios. En este sentido, se propone mejorar 
las condiciones de vida con métodos participati-
vos en aspectos de educación, nutrición, salud, 
producción y medio ambiente, que permita a 
las comunidades afrontar con mayor capacidad 
los riesgos de la inseguridad alimentaria a nivel 
comunitario, desde todas las fases de la escuela 
primaria y secundaria.

Por consiguiente, la agroecología escolar 
ha sido entendida según Pitta y Acevedo (2019), 
como: “una alternativa integral para generar 
cultura agroalimentaria en entornos escolares y 
comunitarios, por medio de la articulación en-
tre los ámbitos de producción, transformación 
y consumo, que propende por una educación 
con pertinencia para el sector rural.” (p. 5), y se 
encuentra categorizada dentro de un subcampo 
de la educación para la sostenibilidad, pues ha 
sido establecida como la base para una educa-
ción y aprendizaje alineada con objetivos como: 
reducción de pobreza, modo de vida sosteni-
ble, cambio climático, responsabilidad social y 
protección cultural. En su consolidación, este 
enfoque educativo permite que se desarrollen 
conocimientos, habilidades, perspectivas y valo-
res que contribuyan al empoderamiento de los 
estudiantes en aspectos relacionados a la cul-
tura agroalimentaria y el consumo responsable 
desde la realidad de la escuela.

En este sentido, el desarrollo de la agro-
ecología en el entorno escolar, permitirá la 
implementación de diferentes proyectos que 
apunten hacia lo sustentable y sostenible en el 
mismo recinto educativo, una de estas alterna-
tivas es la producción de abonos orgánicos con 
los estudiantes, que permitan tener la base para 
alimentar de manera saludable a las plantas que 
se cultiven en las escuelas, y que a su vez, ser-
virán para preparar de manera sana y saludable 
los alimentos para los niños y niñas. 

Entendiendo que, el uso de los abonos or-
gánicos, según Arévalo y Moná (2021), “contri-
buye al mejoramiento de las estructuras y fer-
tilización del suelo a través de la incorporación 
de nutrimento y microorganismos.”(p. 71). Por 
esta razón, se han desarrollado sistemas de pro-
ducción alternativos, caracterizados por la au-
sencia de agroquímicos y la utilización frecuente 
de fuentes de materia orgánica manteniendo la 
fertilidad de la tierra como el humus, compost, 
abonos verdes, abonos líquidos y biofertilizan-
tes. 

Es así como, con estos abonos se pueden 
conseguir mejores resultados al no generar con-
taminación en los suelos, mejorando las propie-
dades físicas, químicas y biológicas del sustrato, 
la estabilidad estructural, regula el balance hí-
drico del suelo reteniendo los nutrientes y nive-
lando los niveles de ph, entre otras ventajas que 
se pueden conseguir a la hora de preparar estos 
insumos agrícolas de alta calidad agroecológica 
y de alta sensibilidad concientiva en torno al cui-
dado de la naturaleza. 

Por ende, la importancia de la materia or-
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gánica para poderla utilizar en la fertilidad del 
suelo es aceptado en las técnicas agrícolas más 
tradicionales y hasta en los más modernos sis-
temas de producción agraria, los cuales utilizan 
los abonos orgánicos en mayor o menor propor-
ción, por el aporte de nutrientes a los suelos y 
mucho más por los efectos beneficiosos que la 
adición de materia orgánica, produce una mejo-
ra de las propiedades físicas o el incremento de 
la actividad biológica y también en la dinámica 
de los nutrientes. 

De ahí que la técnica del compostaje per-
mite tratar de una manera racional los residuos 
orgánicos y conservar los nutrientes que se en-
cuentran en estos residuos, para luego utilizar-
los en la agricultura. Consiste en la descomposi-
ción biológica, en condiciones controladas para 
poder obtener un compostmaduro en el tiempo 
requerido a través del uso de los residuos or-
gánicos. A su vez, los residuos orgánicos, una 
vez compostados son potenciales mejoradores 
de suelo; esta es una forma ecológica de resti-
tuir a los terrenos agrícolas los nutrientes que 
le son extraídos a través de los cultivos. More-
no (2012), afirma que: “Los residuos orgánicos 
son aquellos restos de comida que contienen 
relativamente bastante humedad y que son pu-
trescibles ejemplos de ellos son: sobrantes de 
comidas, cáscaras de frutas o legumbres, pasto 
cortado” (p.65).

En efecto, el autor citado acota que, si los 
residuos orgánicos se mantienen cubiertos, si se 
recoge a diario estos residuos de la vivienda y 
si se les da un tratamiento de compostaje ade-
cuado no tienen por qué generarse problemas 
de proliferación de fauna nociva y de malos 
olores. La aplicación al suelo de la materia orgá-
nica de los residuos, estabilizada e higienizada 
mediante compostaje es el uso más adecuado 
para estos residuos, porque confiere al suelo un 
incremento en sus propiedades físicas, químicas 
y biológicas.

Es importante señalar, que la poca cola-
boración por parte de la comunidad en el cuido 
y resguardo del entorno es un aspecto funda-
mental a considerar en la problemática de los 
desechos sólidos, como la ineficiencia de los sis-
temas de recolección a nivel municipal, como la 
falta de conciencia ciudadana sobre la gravedad 
del problema. También, el patrón de consumo 
de los ciudadanos, que obedece al uso ineficien-
te de los recursos y la no valorización de los re-
cursos de la naturaleza, es decir, no hay cultura 
de reducir, reusar y reciclar por la falta de valo-
res de preservación del ambiente en el hogar y 
escuelas.

Asimismo, en Colombia algunos de los pro-
blemas de la educación rural han sido recopila-
dos en un informe de la FAO (2004) que recalca 
estados críticos de los procesos de enseñanza-
aprendizaje a los que están sometidos las niñas, 
niños y jóvenes rurales, especialmente “por la 
relación entre la educación ambiental y la edu-
cación rural se establece como objeto trans-
formador para que los estudiantes desarrollen 
competencias útiles en su vida en el campo, tan-
to para su trabajo como para su convivencia.” (p. 
132). De esta manera, cuando confluye la edu-
cación ambiental con la rural, se va más allá de 
la teoría, más allá de una clase de ciencias natu-
rales, se llega así a la familia y a la comunidad.

Por esta razón, Cervantes (2014), plantea 
“la necesidad de disminuir la dependencia de 
productos químicos artificiales en los distintos 
cultivos, está obligando a la búsqueda de alter-
nativas fiables y sostenibles. En la agricultura 
ecológica, se le da gran importancia al abono 
orgánico, y cada vez más, se están utilizando en 
cultivos intensivos” (p. 83). Por esta razón, no se 
puede olvidar la importancia que tiene mejorar 
las diversas características físicas, químicas y 
biológicas del suelo, y en este sentido, el abono 
orgánico juega un papel fundamental; con estos 
abonos, se aumenta la capacidad que posee el 
suelo de absorber los distintos elementos nutri-
tivos.

Esta clase de abonos no sólo aporta al sue-
lo materiales nutritivos, sino que además influye 
favorablemente en la estructura del suelo. Asi-
mismo, aportan nutrientes y modifican la po-
blación de microorganismos en general, de esta 
manera se asegura la formación de agregados 
que permiten una mayor retención de agua, in-
tercambio de gases y nutrientes, a nivel de las 
raíces de las plantas. En líneas generales, Soto 
(2003), expresa que “la importancia fundamen-
tal del abono orgánico en las tierras, obedece 
a que los abonos orgánicos son fuente de vida 
bacteriana del suelo sin la cual no se puede dar 
nutrición de las plantas”. (p. 49).

Por esta razón, se sabe que el suelo no 
puede hacer el alimento para las plantas solo, 
ya que este se encuentra acabado por la imple-
mentación de abonos inorgánicos los cuales en 
vez de ayudar lo que hacen es acabar día tras 
día con la tierra. En cambio, el abono orgánico 
es totalmente sano y natural, por eso son fuen-
te de vida para las plantas ya que cuentan con 
millones de microorganismos que transforman 
a los minerales en elementos comestibles para 
las plantas.

De esta manera, los abonos orgánicos re-
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presentan una valiosa alternativa para la ela-
boración de los huertos ecológicos. Al agregar 
superficialmente abono alternativo sobre el 
terreno, se conservar la estructura del suelo y 
se reconstituye la flora microbiana. Al agregar 
alimentos y materia orgánica al suelo, mejora 
la textura y aumenta su capacidad de retener 
aire y agua. Grandes cantidades de estos abo-
nos alternativos se pueden aplicar al suelo en 
cualquier momento ya que no quema las raíces 
de la planta. Por consiguiente, dentro de la agri-
cultura, los abonos orgánicos juegan un papel 
importante porque contribuyen al aporte de 
nutrimentos, de microbios y a mejorar las pro-
piedades físicas del suelo. Para los agricultores 
de bajos recursos representa una buena alter-
nativa para reducir el uso de insumos externos 
y aumentar la eficiencia de los recursos internos 
de la finca.

En síntesis, los abonos orgánicos constitu-
yen un elemento crucial para la regulación de 
muchos procesos relacionados con la producti-
vidad agrícola; son bien conocidas sus principa-
les funciones, como sustrato o medio de cultivo, 
cobertura, mantenimiento de los niveles origi-
nales de materia orgánica del suelo y comple-
mento o reemplazo de los fertilizantes; este úl-
timo aspecto reviste gran importancia, debido 
al auge de su implementación en sistemas de 
producción limpia y agroecológica. 

Bajo esta perspectiva, en el municipio Pe-
draza existe un gran potencial en materia prima 
que permita favorecer la producción de abonos 
orgánicos y con ello, incentivar la cultura agro-
ecológica, especialmente en los niños y niñas en 
etapa de formación, sobro todo, partiendo de la 
realidad observada en la Escuela Básica Nacio-
nal Concentrada “Ezequiel Zamora” del sector 
Lechozote, donde la investigadora, a través de 
conversaciones con los docentes de la institu-
ción y observaciones directas en la institución, 
pudo constatar que no se está desarrollando 
con amplitud, los programas que fortalezcan 
la agroecología y permita motivar a los niños a 
producir alimentos de manera sana.

Es importante resaltar, que las causas que 
están generando esta problemática, obedece a 
la poca información que manejan los docentes 
en torno al tema, la poca participación de los 
padres y representes en las actividades escola-
res y la ausencia de estrategias de enseñanzas 
que faciliten el trabajo hacia la agroecología. 
Esto ha traído como consecuencias, el debilita-
miento en el proceso de enseñanza aprendiza-
je, la no utilización de estrategias que motiven 
a los niños a la cultura agroecológica y el poco 

aprovechamiento de los recursos naturales que 
existen entorno a la escuela.

En este sentido, resulta pertinente la crea-
ción de estrategias agroecológicas en la utiliza-
ción de desechos sólidos para la obtención de 
abono orgánico en los estudiantes de educación 
primaria de la Escuela Básica Nacional Concen-
trada “Ezequiel Zamora” Lechozote, municipio 
Pedraza, estado Barinas. 

II. SUSTENTO TEÓRICO

La estrategia didáctica, es el conjunto de 
procedimientos que, apoyados en técnicas de 
enseñanza, tienen por objeto llevar a buen tér-
mino la acción didáctica. Es decir, alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. Según, Medina (2002) 
Indica que “son procedimientos que el agente 
de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 
para promover el logro de aprendizajes signifi-
cativos en los estudiantes. (p. 118).

En este sentido, las estrategias didácticas 
se basan en los principios metodológicos como 
señas de identidad de una actuación educativa 
concreta. Diríamos que son aquellas acciones 
que les caracteriza y les permiten diferenciarse 
de otro tipo de actuaciones depende del mo-
mento en el que se encuentra el proceso de en-
señanza- aprendizaje de grupo-clase al que van 
dirigidas.

En este orden de ideas, Velazco y Mosque-
ra (2010), indican que “El concepto de estrate-
gias didácticas se involucra con la selección de 
actividades y prácticas pedagógicas en diferen-
tes momentos formativos, métodos y recursos 
en los procesos de Enseñanza Aprendizaje” (p. 
82). Por esta razón, las estrategias didácticas 
contemplan las estrategias de aprendizaje y las 
estrategias de enseñanza. Por esto, es importan-
te definir cada una. Las estrategias de aprendiza-
je consisten en un procedimiento o conjunto de 
pasos o habilidades que un estudiante adquiere 
y emplea de forma intencional como instrumen-
to flexible para aprender significativamente y 
solucionar problemas y demandas académicas.

Por su parte, Pamplona y otros (2019) “las 
estrategias de enseñanza se relacionan con la 
metodología del docente para lograr que los 
contenidos, temáticas e información logren ser 
aprendidas por el estudiante y se genere el de-
sarrollo de competencias” (p. 14).

Asimismo, el concepto de agroecología es 
reciente (70 años aproximadamente), pero el 
conocimiento y práctica de la agroecología son 
tan antiguos como los orígenes de la agricultura. 
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A medida que se investiga la agricultura tradicio-
nal se torna evidente, que los sistemas agríco-
las tradicionales, incorporan mecanismos para 
acomodar los cultivos a las variables del entor-
no natural y así, protegerlos de la depredación 
y competencia de otras plantas. Estos sistemas 
utilizan insumos renovables locales, como los 
rasgos ecológicos y estructurales propios de los 
campos, barbechos y vegetación circundante. 

Por esta razón, la agroecología propone 
una agricultura, bajo un enfoque ecológico, con 
un nuevo marco teórico, para analizar los proce-
sos agrícolas de manera más amplia y simple. De 
manera holística, que estudie la sociedad global 
en condiciones de producción agraria, conside-
rando los agrosistemas como unidades, basado 
en su naturaleza y principios que la rigen. Surge 
así, un nuevo paradigma para el desarrollo sus-
tentable de las sociedades rurales.

En este orden de ideas, Sevilla y Woodga 
(2017), plantean que la agroecología:

Se define como el manejo susten-
table ecológico de los agroecosiste-
mas, mediante la acción social co-
lectiva, como alternativa al modelo 
de manejo agroindustrial; con pro-
puestas de desarrollo participativo 
desde los ámbitos de la producción 
y circulación de sus productos, esta-
bleciendo formas de producción y 
consumo que contribuyan a encarar 
la crisis ecológica y social, generada 
por el neoliberalismo y globalización 
económica. (p. 341)

En este orden de ideas, la agroecología 
es un enfoque transdisciplinario científico que 
define, clasifica y estudia los sistemas agrícolas 
desde una perspectiva agronómica, ecológica y 
socioeconómica, étnica y sociocultural; se con-
sidera el fundamento científico de la agricultura 
sustentable, ya que brinda conceptos y princi-
pios ecológicos para analizar, diseñar, adminis-
trar y conservar recursos de sistemas agrícolas. 
La agroecología integra saberes tradicionales 
(indígenas, campesino) con el conocimiento 
técnico moderno para obtener métodos de pro-
ducción que respeten el ambiente y la sociedad, 
de modo de alcanzar no sólo metas productivas, 
sino también la igualdad social y sustentabilidad 
ecológica del agroecosistema.

Por consiguiente, la agroecología plan-
tea que un cultivo, es un ecosistema donde los 
procesos ecológicos, como ciclos de nutrientes, 
interacción de depredador-presa, competencia, 

comensalismo y cambios sucecionales, también 
se dan; así, se centra en las relaciones ecológi-
cas en el campo y enfatiza en su forma, dinámica 
y funciones. Este enfoque parte de las técnicas y 
posibilidades de cada lugar y las adapta a condi-
ciones agroecológicas y socioeconómicas. 

De esta manera, los principios agroecoló-
gicos en toda estrategia de desarrollo favorable 
a los productores agrícolas de áreas margina-
les; es esencial para conseguir sistemas salu-
dables, equitativos, sustentables y productivos. 
Para León (2019). “La ciencia agroecológica se 
inserta justamente en este campo del análisis 
ambiental de los agroecosistemas, y la compleji-
dad que ello implica para generar nuevas aproxi-
maciones, que configuran lo que se ha dado en 
llamar el pensamiento agroecológico.” (p. 12). 
Por ello, es económicamente viable por minimi-
zar los costos de producción, al aumentar el uso 
eficiente de recursos disponibles y evitar la irra-
cionalidad en su uso, con conciencia ecológica y 
equidad social.

Por su parte, Arango (2017), expresa que 
“Los abonos orgánicos son una importante al-
ternativa de fertilización edáfica ya que suplen 
las necesidades biológicas del suelo, poseen 
propiedades fisicoquímicas que mejoran e incre-
mentan la producción de cultivos.” (p. 56). Estos 
pueden consistir en residuos de cultivos deja-
dos en el campo después de la cosecha; cultivos 
para abonos en verde (principalmente legumi-
nosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos 
de la explotación agropecuaria (estiércol, purín); 
restos orgánicos del procesamiento de produc-
tos agrícolas; desechos domésticos, (basuras de 
vivienda, excretas); compost preparado con las 
mezclas de los compuestos antes mencionados.

Asimismo, el abono orgánico es un conjun-
to de materia orgánica que pasa por un proceso 
de descomposición o fermentación según sea 
el tipo de abono que se quiera preparar. Este 
proceso es de forma natural por la acción del 
agua, aire, sol y microorganismos. Según Beltrán 
y Otros (2019), “Los abonos orgánicos de lom-
bricomposta, guanos (murciélago y pato), galli-
naza y estiércol de vaca evaluados representan 
buenas fuentes de nutrientes para los cultivos 
desde el punto de vista nutrimental” (p. 34), sin 
embargo, debido a que exceden el contenido de 
nutrientes y consecuentemente los valores nor-
mativos de la conductividad eléctrica tendrían 
que realizarse acciones con el f in de diluirlos 
para poder ser usados debidamente.
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III. ABORDAJE METÓDICO

La investigación está sustentada metodoló-
gicamente en el modelo cuantitativo, de acuer-
do a lo planteado, Hurtado (2000), expresa:

Que el paradigma cuantitativo utili-
za técnicas cuantificables, recolec-
ción y análisis de los datos, se dice 
objetivo, orientado a la comproba-
ción hipotético - deductivo, hace én-
fasis en la confiabilidad de los datos, 
replicabilidad; intenta generalizar el 
estudio de muchos casos y asume la 
realidad como establece (p.5).

Asimismo, el presente estudio se enmar-
có en una investigación descriptiva, que según 
Sabino (2008), establece “que la investigación 
descriptiva permite conocer las características 
fundamentales de un determinado fenómeno a 
situación particular, utilizando criterio sistemáti-
co que permiten poner de manifiesto su estruc-
tura o comportamiento” (p.27).

En este sentido, la investigación descrip-
tiva determina lo que es registro, análisis e in-
terpretación en el momento, busca especificar 
las propiedades importantes del fenómeno a 
investigar, para medirlo independientemente y 
describir la composición o proceso. En este sen-
tido se recolectó información sobre las variables 
seleccionadas y en cuanto a las dimensiones en 
este caso se busca obtener información sobre el 
aprovechamiento de los desechos sólidos para 
la producción de abono orgánico en la comuni-
dad escolar de la Escuela Básica Nacional Con-
centrada “Ezequiel Zamora” Lechozote munici-
pio Pedraza estado Barinas.

De acuerdo con la búsqueda de los datos, 
el diseño de la investigación es de campo, referi-
do a la recolección de la información en su con-
texto natural, así para Fernández, Hernández y 
Baptista (2006). El diseño de campo:

(…) consiste en la recolección de 
datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde 
ocurren los hechos, sin manipular o 
controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información, 
pero no altera las condiciones exis-
tentes. (p: 31)

En tal sentido, los datos requeridos para 
proponer estrategias didácticas para el desarro-
llo de la agroecología a partir de la obtención de 

abono orgánico en los estudiantes de educación 
primaria de la Escuela Básica Nacional Concen-
trada “Ezequiel Zamora” Lechozote municipio 
Pedraza estado Barinas, sin que medie más in-
tervención que la encuesta estructurada para tal 
fin. Como el estudio se inscribió en la modalidad 
de proyecto factible.

En cuanto a la población, estuvo conforma-
da por 11 docentes distribuidos de la siguiente 
manera: un (01) director, un (01) Subdirector, un 
(01) coordinador pedagógico, un (01) docente 
de deporte, un (01) coordinador de PAEB y seis 
(06) docentes de aula.

Por su parte, según Arias (2006), se entien-
de por técnica “al procedimiento o forma parti-
cular de obtener datos o información” (p.67). En 
este sentido para el presente estudio se selec-
cionó como técnica para la recolección de datos 
la encuesta. En este sentido, la encuesta permi-
tió recabar información sobre el estudio de refe-
rencia. Arias (ob.cit.), define la encuesta “como 
una técnica que pretende obtener información 
que le suministra un grupo o muestra de sujetos 
acerca de sí mismos, o en relación con un tema 
en particular” (p. 72). En consecuencia, la infor-
mación se obtuvo directamente de la realidad 
de los participantes. Considerándose estos,  los 
datos primarios derivados de las interrogantes 
formuladas en el planteamiento del problema, 
el cual estará referido a dos variables, la prime-
ra de ellas los desechos sólidos y la segunda el 
abono orgánico.

En virtud de haber seleccionado como téc-
nica la encuesta, se diseña un cuestionario el 
cual permite la organización de la información 
del fenómeno estudiado dando mayor facilidad 
de codificación y análisis de los datos.

El cuestionario consta de dos (2) variables 
y cada una de ellas está estructurada en base 
a un número determinado de ítems. Además 
tiene una presentación donde se describen los 
detalles el propósito y la finalidad del mismo, 
luego se formulan las instrucciones para el logro 
de una mejor y más efectiva aplicación. Para los 
fines de esta investigación se construyeron vein-
titrés (23) ítems. 

Es importante mencionar, para el diseño 
de los instrumentos, parte de la operacionali-
zación de las variables, esto implica la precisión 
de los indicadores, procedimiento que permite 
la redacción de los correspondientes ítems, me-
diante los cuales se obtuvo las informaciones 
internas y colectivas donde servirán de base a 
la investigación para el análisis y la consecuente 
emisión de conclusiones.
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IV. REFLEXIONES FINALES

En el presente capítulo se presentan las 
conclusiones arrojadas del análisis de la informa-
ción obtenida durante el desarrollo de la inves-
tigación correspondiente a proponer estrategias 
didácticas para el desarrollo de la agroecología a 
partir de la obtención de abono orgánico en los 
estudiantes de educación primaria de la Escuela 
Básica Nacional Concentrada “Ezequiel Zamora” 
Lechozote municipio Pedraza estado Barinas.

En esta institución se evidencia un bajo 
nivel de conocimiento en cuanto al aprovecha-
miento de los desechos sólidos y lo que repre-
senta la agroecología, presentando confusión 
en cuanto a la elaboración de los abonos orgáni-
cos, esto debido a que sólo reconocen algunos 
elementos de su entorno para realizar el abo-
no orgánico, mientras que otros materiales que 
pueden ser aprovechados no le brindan el uso 
adecuado y son desperdiciados en la comunidad 
y la institución educativa. 

 Asimismo, al desarrollar estrategias didác-
ticas para el fomento de la agroecología en los 
estudiantes de educación primaria a partir de la 
elaboración de abono, se pudo constatar que la 
mayoría de los docentes está de acuerdo en que 
se deben establecer normas para lograr resul-
tados efectivos en la aplicación de estrategias 
didácticas, como una forma de fomentar la utili-
zación de las estrategias didácticas en el proceso 
de enseñanza de los niños y niñas. Del mismo, se 
estableció que el docente juega un papel funda-
mental a la hora de impulsar y motivar la partici-
pación de los padres y representantes en todos 
y cada uno de los proyectos que se desarrollen 
en la escuela, más si esos proyectos tienen que 
ver con estrategias que permitan fortalecer la 
economía de la institución y dejar importantes 
procesos de enseñanza aprendizaje, como lo es 
la elaboración de abonos orgánicos.

Por lo tanto, la implementación de los abo-
nos orgánicos realizados a partir de desechos 
sólidos representa gran importancia para la vida 
cotidiana de la comunidad debido a que dismi-
nuye los altos costos que genera el uso de abo-
nos químicos e inorgánicos en las siembras de la 
comunidad. Del mismo modo, 

tienen gran importancia ya que a través de 
su uso se garantizan alimentos más saludables y 
libre de químicos que terminan generando re-
sultados negativos que afectan directamente la 
salud de la comunidad educativa. 

Finalmente, puede disminuir los índices de 
desechos que son desaprovechados y que pa-
san a formar parte de la “basura” existente en 

la comunidad por lo que pueden contribuir de 
forma directa con el cuidado del medio ambien-
te. Es por todas estas razones que la institución 
debe tomar las medidas pertinentes y poner en 
marcha un plan de actividades que garanticen la 
implementación del abono orgánico a partir de 
la utilización de los desechos sólidos presentes 
en la comunidad. 
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DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL IMBRICADO EN HOLOS DE 
LA EDUCACIÓN RURAL.

José Leonardo Carvajal Méndez
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

La educación rural enfrenta desafíos únicos y complejos debido a su contexto geográfico y so-
cial, que demanda una atención especial para garantizar la calidad y equidad educativa. Esta 
mirada enfatiza al desempeño organizacional como un factor crítico para el éxito y desarrollo 
de cualquier institución o entidad, y su impacto es aún más significativo en el ámbito de la 
educación rural. En tal sentido, el presenta artículo producto de indagación a nivel doctoral 
tiene como propósito   Erigir una teorética de la gestión de calidad como naturaleza imbricada 
en el desempeño organizacional dentro del contexto de la educación rural en la Institución 
Educativa “Ernesto Rincón Ducón” del Municipio Tame en Colombia. El mismo cuenta con 
el apoyo de la Teoría de la gestión educativa Cunningham (1988), Teoría de la contingencia 
Woodward (1964), Teoría de la eficacia escolar de Lezotte (1980) y Teoría del capital social 
de Coleman (1992). En este ámbito, para agenciar los propósitos establecidos se optó por un 
enfoque epistemológico postpositivista cualitativo, enmarcado en el método fenomenológico. 
Los informantes clave están conformados por dos (4) docentes y (1) un director de la institu-
ción. En cuanto a la recopilación de los datos, se asume la técnica de la entrevista en profun-
didad. Se buscó garantizar la validez de la información cualitativa y su credibilidad a través de 
la obtención de resultados consistentes en diferentes aplicaciones del estudio. Para el análisis 
de la información, se emplearon diversas técnicas, entre las que destacan la categorización, 
la estructuración, la triangulación y la teorización. Estas estrategias permitieron abordar la 
información recopilada desde múltiples perspectivas y lograr una comprensión profunda y 
rigurosa de los datos obtenidos. Una vez que los hallazgos exteriorizan aquellos resultantes de 
que en la educación rural se muestra un fenómeno interesante y crucial en el proceso de cerrar 
las brechas educativas y promover la equidad se asume la relevante de un soporte ontoepisté-
mico cercano al desempeño organizacional dentro de la institución.

ORGANIZATIONAL PERFORMANCE EMBEDDED IN HOLOS OF 
RURAL EDUCATION.

ABSTRACT

Rural education faces unique and complex challenges due to its geographic and social context, 
which demands special attention to ensure educational quality and equity. This view empha-
sizes organizational performance as a critical factor for the success and development of any 
institution or entity, and its impact is even more significant in the field of rural education. In 
this sense, the purpose of this article, which is a product of doctoral level research, is to build 
a theoretical approach to quality management as an intertwined nature in organizational 
performance within the context of rural education at the “Ernesto Rincón Ducón” Educational 
Institution in the Municipality of Tame in Colombia. It is supported by Cunningham’s Theory 
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I. INTRODUCCIÓN

Un sendero fenoménico en que 
cada institución educativa ha de asu-

mir con calidad aquellos elementos 
subyacentes de la organización, no 
puede separarse de realidades dentro 
de cada contexto específico geográfi-
co. Ante esta sunción, la educación 
rural es un pilar fundamental para 

RÉSUMÉ

L’éducation rurale est confrontée à des défis uniques et complexes en raison de son contexte 
géographique et social, qui exige une attention particulière pour garantir la qualité et l’équité 
de l’éducation. Ce point de vue met l’accent sur la performance organisationnelle en tant que 
facteur critique pour le succès et le développement de toute institution ou entité, et son im-
pact est encore plus significatif dans le domaine de l’éducation rurale. En ce sens, l’objectif 
de cet article, qui est le fruit d’une recherche de niveau doctoral, est de construire un cadre 
théorique pour la gestion de la qualité en tant que partie intégrante de la performance orga-
nisationnelle dans le contexte de l’éducation rurale à l’établissement d’enseignement “Ernesto 
Rincón Ducón” dans la municipalité de Tame en Colombie. Il s’appuie sur la théorie de la ges-
tion de l’éducation de Cunningham (1988), la théorie de la contingence de Woodward (1964), 
la théorie de l’efficacité scolaire de Lezotte (1980) et la théorie du capital social de Coleman 
(1992). Dans ce domaine, afin d’atteindre les objectifs fixés, une approche épistémologique 
qualitative post-positiviste a été choisie, encadrée par la méthode phénoménologique. Les in-
formateurs clés sont constitués de deux (4) enseignants et d’un (1) directeur de l’institution. En 
termes de collecte de données, la technique de l’entretien approfondi a été utilisée. L’objectif 
était de garantir la validité des informations qualitatives et leur crédibilité en obtenant des 
résultats cohérents dans les différentes applications de l’étude. Pour l’analyse des informa-
tions, diverses techniques ont été utilisées, notamment la catégorisation, la structuration, 
la triangulation et la théorisation. Ces stratégies ont permis d’aborder les informations re-
cueillies sous des angles multiples et de parvenir à une compréhension profonde et rigoureu-
se des données obtenues. Une fois que les résultats externalisent ceux résultant du fait que 
l’éducation rurale montre un phénomène intéressant et crucial dans le processus de réduction 
des écarts éducatifs et de promotion de l’équité, la pertinence d’un soutien ontépistémique 
proche de la performance organisationnelle au sein de l’institution est supposée.

Mot clefes:
performance, 

organisation, holos, 
éducation rurale.

PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE INTÉGRÉE DANS LES 
HOLOS DE L’ÉDUCATION RURALE.

of Educational Management (1988), Woodward’s Theory of Contingency (1964), Lezotte’s 
Theory of School Effectiveness (1980) and Coleman’s Theory of Social Capital (1992). In this 
area, in order to achieve the established purposes, a qualitative post-positivist epistemologi-
cal approach was chosen, framed in the phenomenological method. The key informants are 
made up of two (4) teachers and (1) a principal of the institution. Regarding data collection, 
the in-depth interview technique was used. We sought to guarantee the validity of the qua-
litative information and its credibility by obtaining consistent results in different applications 
of the study. For the analysis of the information, various techniques were used, including ca-
tegorization, structuring, triangulation and theorization. These strategies made it possible to 
approach the information gathered from multiple perspectives and to achieve a deep and ri-
gorous understanding of the data obtained. Once the findings externalize those resulting from 
the fact that rural education shows an interesting and crucial phenomenon in the process of 
closing educational gaps and promoting equity, it is assumed the relevance of an ontoepiste-
mic support close to the organizational performance within the institution.

José Leonardo Carvajal Méndez
Desempeño organizacional imbricado en holos de la educación rural.
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el desarrollo sostenible y el progreso de las co-
munidades rurales. Sin embargo, este contexto 
educativo enfrenta desafíos únicos y complejos 
que afectan el desempeño organizacional de las 
instituciones educativas. Y haciendo referencia 
a esos holos, que se refiere a la totalidad e in-
tegridad, cobra relevancia en este tejido inves-
tigativo, ya que se reconoce que el desempeño 
organizacional en la educación rural está intrin-
cadamente imbricado en un entorno diverso.

En el contexto integral, la educación rural 
experimenta situaciones singulares derivadas 
de la escasez de recursos, la dispersión geográ-
fica y las barreras socioeconómicas que han de 
abordarse desde estudios de alto nivel investi-
gativo en el ámbito educativo. En este sentido, 
la gestión de calidad se vuelve esencial para ga-
rantizar que los estudiantes rurales tengan ac-
ceso equitativo a una educación de alta calidad. 
Mediante la identificación de áreas de mejora, 
la implementación de estrategias pedagógicas 
efectivas y la evaluación continua de resulta-
dos, la gestión de calidad contribuye a mejorar 
el rendimiento estudiantil y optimizar el uso de 
los recursos limitados en estos entornos. Estos 
tópicos se encuentran intrínsecamente interco-
nectados y desempeñan un papel fundamental 
en la promoción de la equidad, la accesibilidad 
equitativa a la educación, el fortalecimiento de 
las aptitudes y capacidades de los individuos 
que residen en zonas rurales que desde los al-
bores históricos se ha podido estudiar. Alusivo 
a ello, Corvalá y McMeekin (2006); plantea que:

En el siglo XX durante la segunda 
mitad, los sistemas educativos de 
América Latina se expandieron al 
mismo tiempo que se implementa-
ban políticas a favor del campo, en 
particular la reforma agraria en toda 
la región. Además, se discutieron di-
ferentes enfoques en relación con la 
educación en áreas rurales, ya sea 
centrarse en la retención de los jó-
venes en el campo o adaptar el plan 
de estudios a las necesidades de la 
población local (p.53).

Lo expresado en la cita anterior, devela la 
importancia y las implicaciones de la educación 
rural en el contexto de desarrollo equitativo o 
sostenible en las áreas rurales. Se enfatiza que 
la educación rural juega un papel fundamental 
en romper el ciclo de pobreza y desigualdad, al 
proporcionar acceso a una educación de calidad 
para las comunidades rurales. Se reconoce la 

necesidad de abordar los lances específicos que 
enfrentan estas áreas, como la falta de infraes-
tructura educativa, la escasez de recursos y la di-
ficultad para retener a los jóvenes en el campo. 
En el caso de un estudio que aborde elementos 
sobre gestión de calidad y desempeño organi-
zacional en la educación rural, hace esencial 
comprender la realidad de las escuelas rurales, 
los desafíos que enfrentan, las peculiaridades 
socioeconómicas de las colectividades y las po-
líticas educativas fijadas. Esta comprensión con-
textual permite desarrollar teoría y conceptos 
relevantes que se apliquen a la realidad señala-
da de la educación rural dentro de un recorrido 
de proximidad a posibles verdades que no son 
absolutas, sino constructivas desde la episteme.

Además, se resalta la importancia de im-
plementar políticas y programas dirigidos a 
mejorar la educación rural, reconociendo la 
relación entre la reforma agraria y la inversión 
en educación rural. Se destaca la necesidad de 
fortalecer las escuelas rurales, mejorar las con-
diciones educativas y ofrecer oportunidades 
de aprendizaje atractivas y relevantes para los 
jóvenes. Este enfoque integral de la educación 
rural busca desarrollar habilidades prácticas y 
valores arraigados en la realidad rural, más allá 
de la transmisión de conocimientos académicos. 
Mientras que subraya la importancia de adap-
tar el currículo y los contenidos educativos a 
las necesidades específicas de las comunidades 
rurales, reconociendo su diversidad cultural, lin-
güística y socioeconómica. Además, se cree re-
levante desempeño organizacional como estu-
dio de alta reflexión, debido a la coincidencia de 
opinión de autores destacados que consideran 
al desempeño organizacional “como un tema 
importante en la gestión de las escuelas” (p.21) 
según López, Sánchez, Molina y Claver (2019). 
Esto hace encaminar hacia investigaciones pro-
fundas sobre el tema en estudio.

Se propone incluir conocimientos relacio-
nados con las actividades agrícolas, la gestión 
ambiental y la participación comunitaria para 
promover el desarrollo sostenible y valorar la 
identidad rural. Sobre todo, debido a lo que han 
planteado Barradas, Rodríguez y Maya Espinoza 
(2021), al afirmar que ““En los últimos años, se 
ha observado un creciente interés en la medi-
ción del desempeño organizacional como estra-
tegia para mejorar la eficiencia y competitividad 
de la organización” (p.1). Esta afirmación no 
puede quedar de lado, en el plano organizacio-
nal de las instituciones educativas en el sector 
rural.

Por otra parte, se deben promover proce-
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sos educativos e innovadores que contribuyan 
en su propio contexto sociocultural e integrar 
planes de desarrollo nacional, regional y local. 
De igual forma, aspectos relevantes que garanti-
cen la atención al niño, joven y adulto e incorpo-
ración plena a la sociedad que les permita me-
jorar su papel como ciudadanos con una actitud 
positiva. Dadas las condiciones que anteceden 
y haciendo un poco de remembranza sobre la 
educación rural en Colombia, se dice que se ini-
cia en los años 70 implementándose como es-
cuelas unitarias hasta alrededor de los años 80 
por la situación económica y social del país du-
rante los años 90 el gobierno nacional formula 
un proyecto “Plan Especial de Educación Rural”, 
(PEER), para beneficiar a la población campesi-
na siendo la más afectada. Con base a lo antes 
expuesto, el Ministerio de Educación Nacional 
asegura que el PEER, constituye estrategias para 
atender a las necesidades del Sector educativo.

De acuerdo a la postura de Parra, Mateus y 
Mora (2018) quienes aseguran que el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) inicia el Programa 
de Educación Rural con la finalidad de brindar 
mejoras de calidad en servicio a la formación 
educativa rural y en vista de diferentes consul-
tas nacionales se concretan acciones, activida-
des de desarrollo, centrada en el acceso a la 
escolaridad de niños, niñas, adolescentes, jó-
venes y adultos en los diferentes sectores de la 
población nacional de Colombia. En este mismo 
orden y dirección, se resaltan los modelos edu-
cativos que refleja el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) que permitieron el acceso de la 
población rural a la educación, fortaleciendo los 
conocimientos y capacidades de la población te-
rritorial colombiana. 

Es importante hacer énfasis que el pro-
yecto PEER, según el (MEN) llego a beneficiar 
a veinte siete (27) de los treinta y dos (32) de-
partamentos; donde fueron seleccionados di-
ferentes entidades territoriales y sedes educa-
tivas, sin embargo, se presentaron limitantes, 
motivado a que no se presentaron condiciones 
salariales esperada por los maestros, lo origino 
malestar en los profesionales. No obstante, se 
ha asumido desde hace un tiempo como bien lo 
menciona Sorensen (2018) al expresar en la Re-
vista de Investigación en Educación Rural que “El 
problema de la escuela rural: ¿quién enseñará a 
nuestros hijos?, es un caso de atención eviden-
temente dentro del plano educativo, por tanto, 
se asume con toda la prioridad posible desde la 
investigación.

Lo elemental dentro de todo proceso en 
que el fenómeno sea revelado a partir del acer-

camiento hacia la naturaleza del estudio, la in-
vestigación se encargó de Erigir una teorética de 
la gestión de calidad como naturaleza imbrica-
da en el desempeño organizacional dentro del 
contexto de la educación rural en la Institución 
Educativa “Ernesto Rincón Ducón” del Munici-
pio Tame en Colombia. Es esencial reconocer 
y valorar la diversidad cultural presente en las 
comunidades rurales, promoviendo enfoques 
educativos que integren las tradiciones, prácti-
cas y conocimientos locales. Además, la gestión 
de calidad se enfoca en desarrollar habilidades 
pertinentes para los estudiantes rurales, con-
siderando las necesidades específicas de cada 
contexto. Se busca profundizar en una educa-
ción que prepare a los estudiantes para afron-
tar los desafíos locales, fomentando habilidades 
como el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la adaptabilidad.

II. HORIZONTE TEÓRICO

La educación rural representa una realidad 
liada y desafiante en disímiles contextos alrede-
dor del mundo. No es desconocido el hecho que 
las comunidades rurales, caracterizadas por su 
ubicación geográfica, baja densidad de pobla-
ción y limitaciones en infraestructura, enfren-
tan obstáculos únicos en el ámbito educativo. 
En este sentido, resulta crucial comprender y 
abordar las implicaciones de la educación rural, 
tanto a nivel mundial como en el contexto lati-
noamericano. Lo que implica un acercamiento 
a la realidad en que la educación rural y la ges-
tión de calidad en el desempeño organizacional 
constituyen aspectos de vital importancia en 
el contexto global, particularmente en relación 
con el desarrollo y la mejora de las comunidades 
campesinas. De acuerdo con González, Pedraza 
y Barajas (2022), García (2021) y Cruz (2021); 
opinan que “las autoridades educativas podrán 
tomar decisiones enfocándose en potencializar 
las competencias docentes para impactar posi-
tivamente los indicadores institucionales”. (p.1). 
Entendiéndose que esas capacidades del docen-
te influyen efectivamente en el proceso organi-
zacional.

Palpablemente, el entramado de la educa-
ción rural y la necesidad del cambio pedagógico 
a nivel holístico se desenvuelve en una época 
calificada como la globalización que busca el 
rescate de los saberes históricos, prácticas tra-
dicionales y la conciencia ecológica, mejorar la 
situación económica, cultural y territorial donde 
sus estructuras de vida den paso al aprovecha-
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miento de las potencialidades de la naturaleza. 
En América Latina la educación rural, no esca-
pa de la misma realidad ya que viene dada por 
un conjunto de situaciones históricas, por estas 
razones todos los esfuerzos de planificación y 
ejecución de la educación para un medio rural, 
debe tener en cuenta las múltiples conexiones 
de los distintos elementos del sistema social. 
Cada elemento circunstancial forma parte de las 
consideraciones de estudio, aún más cuan ya se 
posee información como bien lo expresan Ana-
ya, Montalvo y Arispe, (2021); al mencionar que 
factores que acentúan las brechas digitales en 
tiempos de pandemia.

La educación rural puede asumirse desde 
un despliegue contextual, al proceso de instruc-
ción y aprendizaje que se lleva a cabo en entor-
nos rurales, donde las instituciones educativas y 
los sistemas escolares a menudo resisten desa-
fíos únicos. Estas áreas suelen caracterizarse por 
una baja densidad de población, limitaciones en 
infraestructuras, acceso restringido a recursos 
educativos y culturales, así como condiciones 
socioeconómicas desfavorables. Además, las 
escuelas rurales a menudo se enfrentan a difi-
cultades para atraer y retener a profesores cali-
ficados, lo cual puede impactar la calidad de la 
educación proporcionada.

En este sentido, Castellano y Sánchez 
(2020) identificaron que algunos docentes per-
ciben la ruralidad como un contexto desactua-
lizado, pobre y tradicional, incluso ligado con el 
retraso. Desde esta opinión, es necesario ubicar 
un foco de atención comprensible y con miras a 
una mejor forma de organización desde el des-
empeño profesional. Y es que muchos docentes 
rurales, tienen actitudes negativas respecto al 
rol que desempeñan debido a la desigualdad 
económica por la que se caracterizan estos 
sectores en los países en desarrollo y también 
porque las regulaciones organizativas y pedagó-
gicas (currículo, material educativo, formación 
docente y sistema de evaluación) no contempla 
las características de la escuela rural de acuerdo 
a opinión Miranda (2020).

Con el propósito de abordar estas proble-
máticas, resulta imperativo implementar estra-
tegias y políticas que promuevan una educa-
ción rural de calidad. Esto implica garantizar la 
igualdad de oportunidades educativas para los 
estudiantes rurales, al facilitar el acceso a pro-
gramas académicos sólidos, recursos educativos 
adecuados y tecnología moderna. Asimismo, es 
necesario desarrollar programas de capacita-
ción y apoyo para los docentes rurales, a fin de 
mejorar sus competencias pedagógicas y pro-

mover un ambiente de aprendizaje estimulante. 
“El balance educativo del año 2020 lleva inevi-
tablemente a preguntarse si éste ha sido un año 
perdido, más aún en ámbitos rurales.  Así como 
lo plantea UNESCO (2020), al indicar que “Los 
estudiantes de estas zonas han vivido una histo-
ria educativa muy diferente a la de sus compa-
ñeros en la ciudad, donde la desvinculación y la 
limitada conectividad han sido un denominador 
común”. 

En este contexto, la gestión de calidad en 
el desempeño organizacional resulta fundamen-
tal para lograr una educación rural efectiva. Una 
gestión de calidad sólida conlleva a establecer 
metas claras, monitorear y evaluar periódica-
mente los procesos educativos, y asegurar la 
asignación eficiente y equitativa de recursos. 
Asimismo, implica fomentar la participación 
activa de los padres, las comunidades locales y 
los interesados en la toma de decisiones edu-
cativas. No obstante, la aplicación de estánda-
res de calidad en la educación rural contribuye 
a garantizar el cumplimiento de los derechos 
educativos de los estudiantes rurales, así como 
a asegurar que reciban una educación equitativa 
y pertinente.    

Estos estándares pueden comprender as-
pectos tales como la disponibilidad de materia-
les didácticos apropiados, la formación continua 
del personal docente, la evaluación justa y equi-
tativa de los estudiantes, y la promoción de un 
entorno escolar seguro y propicio. Además, la 
gestión de calidad también implica el estableci-
miento de sistemas de monitoreo y evaluación 
que permitan recopilar datos relevantes sobre 
el rendimiento educativo, identificar áreas de 
mejora y tomar decisiones fundamentadas para 
fomentar un aprendizaje efectivo. Estas carac-
terizaciones pueden ser empleados para imple-
mentar políticas educativas basadas en eviden-
cia y asignar recursos de manera más eficaz. Sin 
embargo, se ha podido esclarecer que, la educa-
ción en la zona rural es un escenario con déficit 
de atención gubernamental, son escuelas que 
están ajenas a la realidad con pocos servicios 
educativos, se reflejan conflictos y diferencias 
territoriales en las zonas rurales. Además, Triana 
(2012) sostiene que “el reconocimiento social 
de los maestros rurales se convirtió en un pro-
ceso lento con la implementación del programa 
de la Escuela Nueva” (p.10).

En concordancia con la autora, los maes-
tros rurales en Colombia no están preparados 
para los espacios académicos rurales. Es enton-
ces donde     el panorama de proximidad a la 
realidad en estudio, hace mirar al desempeño 
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organización como ese aspecto esencial y nece-
sario, es por ello que Barrada, Rodríguez y Maya 
(2021) señalan que:

El desempeño organizacional está 
relacionado con los desafíos que en-
frentan las instituciones, como con-
secuencia de la competitividad y de 
la necesidad de adaptarse a los cam-
bios que forman parte de la toma 
de decisiones y de la gestión, por 
tal motivo las definen “como la ca-
pacidad que tienen la organización 
de asumir provocaciones en torno 
al trabajo que hace dicha organiza-
ción. (p.3)

El referente citado previamente, resalta la 
relación estrecha entre el desempeño organiza-
cional y los desdenes que enfrentan las institu-
ciones en un entorno competitivo y cambiante. 
Se menciona que el desempeño de una organi-
zación se ve influenciado directamente por su 
habilidad para enfrentar y adaptarse a los de-
safíos y cambios en su entorno. En un contexto 
competitivo, las organizaciones deben destacar 
entre sus competidores y captar la atención de 
los clientes, lo cual afecta su desempeño. La ca-
pacidad de competir de manera efectiva, apro-
vechar fortalezas y diferenciarse de forma inno-
vadora en el mercado son elementos cruciales.

Además, en un entorno en constante cam-
bio, las organizaciones deben adaptarse rápida-
mente a nuevas condiciones. Esto implica estar 
atentos a avances tecnológicos, preferencias 
del consumidor, regulaciones gubernamentales 
y otros factores externos que impactan el des-
empeño. Aquellas organizaciones que anticipan 
y responden ágilmente a estos cambios tienen 
más posibilidades de mantener un buen des-
empeño. Por su lado, la toma de decisiones y 
gestión también son fundamentales para el des-
empeño organizacional. Así como las decisiones 
estratégicas y operativas tomadas por líderes y 
gerentes influyen en la capacidad para enfren-
tar situaciones de esta naturaleza y aprovechar 
oportunidades. Asimismo, se destaca la impor-
tancia de asumir trabajos transformadores en 
instituciones organizadas educativas, por ejem-
plo, dispuestas a enfrentar y superar obstáculos 
tienen más posibilidades de lograr un desempe-
ño destacado. Esto implica una actitud proacti-
va, búsqueda de soluciones innovadoras y me-
jora continua.

Al interpretar estas ideas, entonces el des-
empeño es prioritario esto hace que los directi-

vos tomen acciones para la eficiencia y mejora 
de la competitividad. Es oportuno mencionar 
que, en el campo de la gestión y estudios or-
ganizaciones el desempeño es uno de los cons-
tructos que le aporta al cumplimiento de los 
planes, proyectos y por ende a los objetivos que 
se proponen. En la actualidad el trabajo ocupa 
la mayoría del tiempo de las personas, sin em-
bargo las organizaciones no toman en cuenta 
el esfuerzo que se hace para cumplir las dichas 
obligaciones, haciendo incrementar la rentabili-
dad, dejando a un lado las aspiraciones de los 
trabajadores, este aspecto laboral hace que se 
baje el rendimiento de sus labores, siendo el re-
curso humano la mayor fortuna que poseen las 
organizaciones y las educativas puesto que son 
los que forman a los ciudadanos del futuro, la no 
valoración y consideración hace que su exten-
sión se vea reducida.

Dentro de las teorías que emergen dentro 
de la temática del presente artículo, es impor-
tante mencionar que estas teorías son solo al-
gunas de las muchas que pueden vincularse al 
tema del desempeño organizacional en la edu-
cación rural. Cada una de ellas aporta una pers-
pectiva única, relevante según las características 
y particularidades de cada contexto educativo 
rural. El análisis e integración de estas teorías 
pueden proporcionar un marco teórico sólido 
para la investigación y el diseño de políticas edu-
cativas efectivas que promuevan la mejora del 
desempeño en las instituciones educativas ru-
rales. Inicialmente, la Teoría de la contingencia 
(1964) de Woodward; esta sostiene que no exis-
te una única forma ideal de organizar una ins-
titución educativa rural, sino que el diseño or-
ganizacional debe adaptarse a las circunstancias 
específicas y contingencias del entorno rural en 
el que opera la escuela. Factores como la pobla-
ción estudiantil, recursos disponibles, tamaño 
de la comunidad y características socioeconó-
micas, entre otros, influyen en el desempeño 
organizacional.

Por su lado, la Teoría de la eficacia esco-
lar (1980) de Lezotte; se centra en identificar 
los factores internos de la escuela que influyen 
en el rendimiento estudiantil y el éxito acadé-
mico. La eficacia escolar en el contexto rural se 
relaciona con la capacidad de la institución para 
establecer metas claras, mantener altas expec-
tativas académicas, involucrar a la comunidad y 
utilizar efectivamente los recursos disponibles. 
Mientras que la Teoría de la gestión educativa 
(1988) de Cunningham; aborda la gestión y lide-
razgo en las instituciones educativas rurales. Se 
enfoca en cómo los directivos y líderes escola-
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res pueden crear un ambiente propicio para el 
aprendizaje, promover la eficacia del personal 
docente y administrativo, y establecer estrate-
gias de mejora continua que impacten positiva-
mente en el desempeño organizacional.

Cada aspecto de apoyo que ofrecen estas 
teorías permiten consolidar elementos funda-
mentales ontoepistémicos. Por tanto, no se ale-
ja del aporte que de igual forma proporciona la 
Teoría del capital social (1992) Coleman; la cual 
se refiere a las relaciones sociales y la confian-
za entre los miembros de la comunidad. En el 
contexto de la educación rural, el capital social 
puede influir en el nivel de colaboración y apoyo 
entre padres, docentes y miembros de la comu-
nidad, lo que puede contribuir al desempeño 
organizacional y a la mejora del rendimiento es-
tudiantil.

En el transitar de la construcción de la 
realidad fenoménica que el presente tema ex-
terioriza, la dimensión ontológica desde su re-
levancia se centra en la comprensión de la rea-
lidad de manera holística y multifacética de las 
comunidades rurales, considerando sus carac-
terísticas socioeconómicas, culturales, geográ-
ficas, educativas, y reconociendo la necesidad 
de enfoques o pericias contextualizadas que se 
ajusten a las particularidades de cada comuni-
dad, promoviendo así la ecuanimidad en la edu-
cación rural. el desempeño organizacional en el 
contexto de la educación rural con valores y jui-
cios éticos que subyacen en la investigación y su 
impacto en la sociedad. 

En este sentido, es importante considerar 
los aspectos éticos y significativos confluyen 
en la forma en que se abordan los problemas y 
se proponen soluciones. De tal forma, se debe 
reconocer que la educación es un derecho fun-
damental y que todos los estudiantes, indepen-
dientemente de su ubicación geográfica, mere-
cen una educación de calidad. Galván y Cadavid 
(2021) expresa que 

“Los significados de ruralidad y edu-
cación rural presentes en la política 
nacional de educación rural aún ob-
vian la construcción de un modelo 
educativo que integre categorías 
que claramente reconozcan a este 
sector como centro de aporte socio-
cultural y que esto se refleje en pro-
gramas y mallas curriculares.” (p.37)

A partir de lo antes citado, desde lo organi-
zativo, la política educativa rural carece de una 
consideración adecuada de la ruralidad como 

fuente relevante de aporte sociocultural. Para 
abordar esta situación, es necesario un cambio 
en la forma en que se comprende la educación 
rural, incorporando un enfoque que valore y re-
fleje las particularidades culturales y sociales de 
las áreas rurales. Desde una perspectiva axioló-
gica, es esencial tener en cuenta los valores de 
equidad, justicia y acceso igualitario a la educa-
ción. Esto implica considerar las desigualdades y 
barreras que enfrentan las comunidades rurales 
y buscar soluciones que promuevan la inclu-
sión y la igualdad de oportunidades educativas. 
Además, se relaciona con la responsabilidad y 
la rendición de cuentas en la gestión de calidad 
en la educación en la que el investigador debe 
reflexionar sobre la importancia de promover 
una cultura de transparencia, participación y 
responsabilidad en las instituciones educativas 
rurales. Esto implica involucrar en dicho estudio 
a las comunidades locales, a los estudiantes y 
a los actores relevantes en el proceso de toma 
de decisiones y asegurarse de que las políticas y 
prácticas implementadas sean éticas y promue-
van el bienestar de los estudiantes.

III. SENDERO DE LA METÓDICA 

Desde la perspectiva de la dimensión epis-
temológica, implica considerar diversas pers-
pectivas y enfoques teóricos para comprender 
y mejorar la calidad educativa en entornos ru-
rales, incorporando investigaciones y experien-
cias locales que reflejen la realidad específica de 
las zonas rurales. Esto enriquece la teoría de la 
gestión de calidad al fomentar una visión crítica 
y reflexiva, así como la generación de conoci-
mientos contextualizados y relevantes. Además, 
se ocupa de la comprensión y el examen críti-
co de la naturaleza del conocimiento educativo, 
los métodos de investigación, la validación del 
conocimiento y la reflexividad del investigador. 
Bo obstante, comprender la experiencia subje-
tiva desde los sentimientos, pensamientos, per-
cepciones, vivencias) de los participantes, pero, 
además se busca comprender los procesos me-
diante los cuales se construye el conocimiento 
partiendo del análisis de los discursos que com-
parten los individuos de acuerdo a Nóblega, 
Vera, Gutiérrez, y Otiniano, (2020); por lo que 
este estudio de corte cualitativo lo hace admi-
sible. Y que es apoyado de acuerdo a Serruno 
(2022).

Cuando se transita el inicio de un proceso 
investigativo requiere invariablemente la con-
cepción de una idea, ya que estas representan 
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el primer acercamiento a la realidad que será 
objeto de análisis. En esta línea, se adopta un 
enfoque fundamentado en el paradigma cuali-
tativo, debido a su capacidad para abordar de 
manera adecuada las interrogantes y propósitos 
planteados en la investigación. En este contexto 
perspicaz, esta sección del estudio se dedica a 
exponer los aspectos epistémicos y metodoló-
gicos empleados para comprender la naturaleza 
fenoménica con perspectiva reflexiva y alcanzar 
los objetivos perseguidos por el investigador.

Proporciona un soporte teórico y concep-
tual fundamental para los estudios doctorales 
a medida que desarrollan investigaciones rigu-
rosas y significativas en el campo de la educa-
ción. En este semblante, este estudio concibe 
la metodología fenomenológica; cuyo propósito 
es acceder a una comprensión profunda y sig-
nificativa de la realidad a través de la captación 
directa de las experiencias subjetivas de los indi-
viduos. En esta se permea un enfoque cualitati-
vo que se basa en la recopilación y el análisis de 
datos descriptivos, en lugar de buscar la gene-
ralización. En efecto, los investigadores fenome-
nológicos se centran en la descripción detallada 
de las vivencias, percepciones y significados que 
los individuos atribuyen a sus experiencias. 

En consecuencia, el sustento epistemoló-
gico que se enmarca en el diseño del paradigma 
postpositivista o interpretativo, según la concep-
tualización proporcionada por Martínez (2006), 
quien lo describe como “la manera de identifi-
car la naturaleza profunda de la realidad, su es-
tructura dinámica, aquella que la razón plena de 
su comportamiento y manifestaciones” (p. 73). 
Desde este ámbito discursivo, se considera que 
la característica primordial de este paradigma 
lo constituyen, las cualidades construidas por 
los sujetos en relación con su entorno que son 
descritas a través de la experiencia. Desde este 
prisma epistémico, se comprende que un méto-
do para afrontar a la complicación de clarificar 
la relación entre el acto de conocer y el objeto 
conocido fue elaborado por el filósofo alemán 
Husserl (1992), él perfeccionó un medio acaba-
do, al que llamó fenomenología, por medio del 
cual se puede diferenciar cómo son las cosas a 
partir de cómo se piensa que son en realidad, 
alcanzando así una perspicacia más precisa de 
las bases conceptuales del conocimiento. Expli-
ca el autor, que la fenomenología aspira al cono-
cimiento estricto de los fenómenos y los fenó-
menos son, meramente, las cosas tal y como se 
muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia.  

IV. REFLEXIVIDAD DESDE LA MIRADA FENO-
MÉNICA

El abordaje del desempeño organizacional 
imbricado en holos de la educación rural desde 
una ofrece una oportunidad para comprender la 
complejidad y dinamismo inherentes a este ám-
bito educativo. La educación rural se caracteriza 
por ser un sistema interconectado, en el cual di-
versas variables y actores interactúan de mane-
ra simultánea, generando un tejido de relacio-
nes e influencias que afectan el desempeño de 
las instituciones educativas y su entorno social. 
El paradigma postpositivista brinda la posibili-
dad de indagar en la naturaleza profunda de la 
realidad, explorando cómo estas interacciones 
contribuyen al funcionamiento y desarrollo de 
los holos educativos rurales.

Es identificable, que el enfoque se dirige 
hacia la comprensión de las experiencias sub-
jetivas de los actores involucrados en la educa-
ción rural. Se busca dar voz y significado a las 
vivencias, percepciones y creencias de docen-
tes, estudiantes, padres de familia y miembros 
de la comunidad, así como de directivos y otros 
agentes educativos; en función de los significa-
dos que los actores les otorgan, resaltando la 
relevancia de su agencia y papel como co-cons-
tructores del desempeño organizacional en este 
contexto. Para ello, la identificación de prácticas 
pedagógicas efectivas, las comprensiones de la 
realidad educativa en estas zonas pueden enri-
quecer los programas de formación docente y 
orientar la preparación de maestros altamente 
competentes para el entorno rural.

En este nuevo enfoque, el desempeño or-
ganizacional de las instituciones educativas ru-
rales se entendería como parte integral de un 
sistema interconectado y dinámico. Las escuelas 
rurales no serían consideradas como entidades 
aisladas, sino como componentes vitales de una 
red más amplia de relaciones y recursos que 
incluyen a las comunidades locales, los actores 
educativos, los aspectos culturales y las particu-
laridades geográficas. Esta interconexión se per-
cibiría como un “holos”, un término que denota 
un todo unificado en el que las partes están in-
trincadamente relacionadas y en constante in-
fluencia mutua.

Dado a lo relevante del acercamiento a la 
realidad desde los hallazgos, investigar el des-
empeño organizacional en la educación rural 
puede proporcionar valiosas lecciones aprendi-
das y buenas prácticas que fomenten la mejora 
continua de la calidad educativa en estas zonas. 
Los resultados obtenidos pueden servir como 
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base para el diseño de políticas, programas y es-
trategias que fortalezcan la gestión y liderazgo 
educativo, así como para la implementación de 
prácticas pedagógicas efectivas y pertinentes en 
contextos rurales. De hecho, como investigado-
res en el campo educativo, es ineludible que una 
educación rural de calidad incide directamente 
en el desarrollo y bienestar de las comunidades 
rurales, al contribuir en la formación de ciuda-
danos críticos y capacitados para enfrentar los 
desafíos de su entorno. El desempeño organiza-
cional de las instituciones educativas rurales tie-
ne un efecto multiplicador en el desarrollo local 
y regional, al promover la generación de capital 
humano y social que impulse el crecimiento sos-
tenible de estas áreas.

En derivación, al integrar conocimientos 
y metodologías provenientes de distintas dis-
ciplinas; se pueden explorar desde diferentes 
perspectivas aspectos como la gestión educa-
tiva, el liderazgo, la pedagogía, la sociología, la 
economía y otros campos del conocimiento que 
convergen en el estudio de la educación rural. 
Así, arrojar luz sobre las desigualdades educa-
tivas existentes en comparación con el ámbito 
urbano. Identificar estas brechas es fundamen-
tal para diseñar políticas educativas focalizadas 
y específicas que reduzcan las disparidades y 
promuevan tanto la equidad en el acceso como 
la calidad de la educación rural, ofreciendo una 
oportunidad para expandir el corpus de conoci-
miento en el campo de la educación y la gestión 
organizacional.

En aras de lograr estos avances, la cone-
xión con la comunidad educativa y la promoción 
de investigaciones en educación rural son fun-
damentales, al igual que su impacto en la forma-
ción docente y su perspectiva ética y de respon-
sabilidad social al favorecer la equidad y justicia 
en el ámbito educativo rural. En conjunto, estas 
razones respaldan la pertinencia y valor de la 
investigación en este campo para enriquecer el 
conocimiento científico en educación y promo-
ver el desarrollo educativo sostenible en zonas 
rurales. Por consiguiente, el tema del desem-
peño organizacional en la educación rural abre 
la puerta para promover más investigaciones y 
estudios en este ámbito específico. La ciencia en 
educación puede fortalecerse mediante la gene-
ración de conocimiento y evidencias enriqueci-
das sobre la realidad educativa rural, fomentan-
do así la formación de comunidades académicas 
y redes de investigación interesadas en esta te-
mática.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo general identificar las manifestaciones del estrés en 
los trabajadores del Departamento de Reparación de Máquinas de la Empresa Venezolana 
del Vidrio, Planta Valera. La investigación es de tipo descriptivo con diseño de campo. La po-
blación estuvo conformada por 25  trabajadores, a quienes se aplicó un instrumento tipo en-
cuesta configurada por un cuestionario válido y confiable. Se evidenció que .los trabajadores 
presentan manifestaciones biológicas, psicologicos y conductulales. A medida que aumenta la 
carga laboral, van aumentando las manifestaciones que constantemente el personal expresa 
durante su jornada laboral, lo que puede interferir en la salud de cada uno de estas trabajado-
res  al prestar un servicio  de alto riego laboral.

MANIFESTATIONS OF WORK STRESS IN THE VENEZUELAN 
GLASS COMPANY.

ABSTRACT

The present study has as a general objective to identify the manifestations of stress in the 
workers of the Machine Repair Department of the Venezuelan Glass Company, Valera Plant. 
The research is descriptive with field design. The population consisted of 25 workers, to whom 
a survey-type instrument configured by a valid and reliable questionnaire was applied. It was 
evidenced that the workers present biological, psychological and behavioral manifestations. 
As the workload increases, the manifestations that the staff constantly express during their 
workday increase, which can interfere with the health of each of these workers when provi-
ding a high-risk work service.
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I. INTRODUCCIÓN

Las personas con sus acciones 
para realizar la actividad laboral se 
han expuesto a enfermedades y ac-
cidentes de trabajo, dificultando a su 
vez, el desempeño. La interacción ne-
gativa entre las condiciones de trabajo 
y los factores humanos pueden condu-
cir a perturbaciones emocionales del 
trabajador, problemas del comporta-
miento y cambios bioquímicos y neu-
rohormonales que conducen a riesgos 
adicionales de enfermedades menta-
les y físicas. También a efectos nocivos 
para la satisfacción y el rendimiento 
en el trabajo (OIT/OMS, 1984).

En Venezuela, la situación socio-
económicas actual, ha conllevado a 
que las organizaciones a adecuarse 
a la escasez de recursos básicos para 
mantenerse operativas en el mercado 
interno del país. Esta situación impacta 
notablemente al trabajador, afectando 
su desenvolvimiento laboral frente a 
las perturbaciones que presenta en 
su ambiente laboral. Ahora bien, la 
empresa de producción social Vene-
zolana del Vidrio, C.A (VENVIDRIO), 
en la última década ha presentado 
cambios tecnológicos, organizativos, 
crisis financiera, escasez de recursos 
e  insumos, lo cual ha incidido en la 
acumulación de estrés en los trabaja-
dores, mermando sus  aspiraciones, y 
afectando el entorno organizacional.

Por tal razón, esta investigación 
tiene como  objetivo identificar las 
manifestaciones del estrés en los tra-

bajadores del Departamento de Re-
paración de Máquinas de la Empresa 
Venezolana del Vidrio, Planta Vlera.

  

II. ELEMENTOS TEÓRICOS

El Estrés

El concepto de estrés se remonta 
a la década de 1930, cuando un joven 
austriaco, estudiante de segundo año 
de la carrera de medicina en la Univer-
sidad de Praga, Hans Selye, observó 
que todos los enfermos a quienes es-
tudiaba, indistintamente de la enfer-
medad propia, presentaba síntomas 
comunes y generales: cansancio, pér-
dida del apetito, baja de peso, astenia, 
por lo que lo denomino “El síndrome 
de estar enfermo” ( Leka, 2004).

Cabe señalar, que Selye desa-
rrolló sus experimentos del ejercicio 
físico extenuante, comprobando la 
elevación de las hormonas suprarre-
nales, la atrofia del sistema linfático 
y la presencia de ulceras gástricas. Al 
conjunto de estas alteraciones orgáni-
cas el doctor Selye denomino “estrés 
biológico”. Por lo tanto, enfermeda-
des como las cardiacas y los trastor-
nos emocionales son consecuencia de 
cambios fisiológicos resultantes de un 
prolongado estrés (Ortega, 1999).        

El término del estrés, desde la 
perspectiva etimológica significa apre-
tar, oprimir, comprimir, estrechar, o 
contraer. (Prieto, 1995). La respuesta 
de los individuos a las diferentes situa-
ciones que se le presentan, conlleva a 
una serie de cambios físicos, biológi-

RÉSUMÉ

L’objectif général de cette étude est d’identifier les manifestations de stress chez les travai-
lleurs du département de réparation de machines de l’entreprise verrière vénézuélienne, usine 
Valera. La recherche est descriptive avec un design de terrain. La population était composée 
de 25 travailleurs, auxquels a été appliqué un instrument de type enquête consistant en un 
questionnaire valide et fiable. Il est évident que les travailleurs présentent des manifestations 
biologiques, psychologiques et comportementales. À mesure que la charge de travail aug-
mente, les manifestations que le personnel exprime constamment au cours de sa journée de 
travail augmentent, ce qui peut nuire à la santé de chacun de ces travailleurs lorsqu’ils four-
nissent un service à haut risque.
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cos y hormonales. Es así, como el estrés es de-
finido por distintos autores como esfuerzo ago-
tador para mantener las funciones esenciales al 
nivel requerido, información que el sujeto inter-
preta, corno amenaza de peligro o imposibilidad 
de predecir el futuro (Melgosa, 1999, p.19).

La concepción técnica del término del es-
trés comenzó a utilizarse debido a la influencia 
del trabajo de Selye (1936), para  referirse a di-
versos problemas que se derivan de la persona y 
el ambiente, la aceptación fue, entonces, mucho 
mayor (Engel, 1985). La Organización Mundial 
de la Salud (OMS,1986.) define el estrés como el 
“conjunto de reacciones fisiológica que prepara 
el organismo para una acción” El estrés laboral 
es la  reacción   que puede tener el individuo 
ante las exigencias y presiones laborales que no 
se ajustan a sus conocimientos y capacidades y 
ponen a prueba su capacidad para afrontar la si-
tuación (OTI 1984).

Es conveniente acotar que según Duque 
(1999) el estrés es una respuesta natural del 
organismo a distintos estímulos frente a una si-
tuación o acontecimiento especial de tensión y 
estado de ánimo, que conlleva a la tolerancia y 
la irritabilidad. El organismo reacciona con au-
mento de las palpitaciones del corazón, respira-
ción fuerte, tensión de los músculos. Además  se 
presenta manifestaciones sociológicas y cambio 
de conducta. El estrés produce en la persona 
tensión emocional altera  la forma normal de su 
comportamiento. 

El estrés también denomina la respuesta 
psíquica que se manifiesta por pensamientos 
, emociones y acciones ante una situación de 
amenaza y que se expresa a través del compor-
tamiento como estados de perplejidad , ansie-
dad, de humor o de agresión, además se pueden 
denotar enfermedades mentales o corporales 
provocadas por estresores psicosociales como 
la depresión, fatiga patológica, las arritmias car-
diacas o la cefalea de tensión, así como también 
la activación biológica , los cambios psíquicos y 
las enfermedades como respuesta compleja a 
los estresores.

El estrés en el trabajo según Lume (2011), 
aparece cuando las exigencias del entorno la-
boral superan la capacidad de las personas para 
hacer frente o mantenerlas bajo control ante 
cualquier adversidad o incertidumbre. Guizar 
(2004), hace referencia a algunos síntomas que 
pueden estar afectando la salud o bienestar del 
trabajador: 

• Las personas se tornan nerviosas y se con-
vierten en seres crónicamente preocupa-

dos.
• Son propensas a la ira con gran frecuen-

cia y no se relajan o tienen dificultad para 
ello.

• Muestran escasa cooperatividad y adquie-
ren vicios como el tabaquismo, alcoholis-
mo, ingesta de estupefacientes.

• Padecen desordenes físicos como comer 
demasiado o muy poco.

• Suele ser difícil conciliar el sueño y tien-
den a despertarse de manera abrupta.

Valga resaltar, que los problemas o sinto-
matologías se manifiestan sobre todo cuando 
la tensión o estresor persiste por un lapso pro-
longado, debido a que el trabajador no puede 
recuperar su capacidad para sobreponerse a la 
presión o tensión que lo afecta. 

Tabla 1 Problemas o sintomatologías en 
cuerpo, ánimo y comportamiento

En tu Cuerpo En tu estado de 
Animo

      En tu compor-
tamiento

Dolor de cabeza o 
Cefalea

Ansiedad Consumo de ali-
mentos en exceso 
o por debajo de lo 
normal

Tensión o dolor 
muscular 

Inquietud Arrebatos de Ira 

Dolor en el Pecho Falta de motiva-
ción o enfoque 

Alcoholismo o Dro-
gadicción 

Fatiga Sentirse abruma-
do

Consumo de ta-
baco 

Disminución de la 
libido o cambios 
en el deseo sexual 

Irritabilidad o Eno-
jo 

Aislamiento Social 

Malestar Estoma-
cal 

Tristeza o Depre-
sión 

Practica ejercicios 
con menos fre-
cuencia

Problemas de In-
somnio 

Sudoración Mal humor Irritabilidad
Fuente : Guizar (2004)

Es conveniente acotar que partiendo de 
las definiciones descritas, se puede decir que, 
el estrés es un conjunto de reacciones fisiológi-
cas y psicológicas que experimenta el organis-
mo cuando se le somete a fuertes demandas Se 
pueden denotar dos componentes básicos: 

Los agentes estresores: aquellas circuns-
tancias que se encuentran en el entorno que 
rodea a las personas y que producen situacio-
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nes de estrés. Los estresores pueden ser de ín-
dole individual, grupal y organizacional. Santos 
(2004), señala que se denominan estresores a 
los factores que originan el estrés y hace énfasis 
en que el nivel de activación o estado de alerta 
del individuo se estima como el nivel inicial de 
una condición de estrés. 

La respuesta al estrés es la reacción de un 
individuo ante los factores que lo originan y los 
tipos de respuesta que pueden brindarse frente 
a una situación estresante, las cuales pueden ser 
favorables o negativa. Mientras para unas perso-
nas, unas experiencias resultan agotadoras, difí-
ciles o con efecto negativo sobre el organismo, 
para otras resultan ligeramente alteradores y no 
ocasionan daños en el sistema nervioso.

Según (Lume, 2011) los estresores más 
destacados son:

Fallas del ambiente físico: Falta de luz o 
luz muy brillante, ruido excesivo o intermiten-
te, aire contaminado, alta o baja temperatura, 
entre otros y, Sobrecarga de trabajo: exigen-
cias psicosensoriales violentas, genera tensión 
nerviosa, fatiga irritabilidad, crisis de decisión, 
ansiedad, confusión, embotamiento descon-
centración, consecuencias que van a incidir de 
manera negativa en la vida familiar y laboral de 
las personas que lo poseen. Alteración de ritmos 
biológicos: Es el estrés que se produce al alte-
rar las constantes biológicas determinadas por 
el ritmo cardiaco determinado a su vez por las 
secreciones hormonales, los ciclos del sueño y 
el ritmo metabólico. 

Manifestaciones del Estrés

Según   Otero (2015), el estrés se mani-
fiesta de diferentes maneras sobre todo cuando 
una persona está sujeta a muchos agentes es-
tresores que pueden presentar o tener ciertos 
cambios notorios en su organismo ente ellos 
presión sanguínea elevada, ulceras, pérdida de 
apetito o tender a sufrir y padecer a accidentes 
laborales por ciertas causas que impidan ejercer 
sus obligaciones y responsabilidades de manera 
satisfactorias. Los síntomas se pueden caracteri-
zar dentro de tres niveles: 

Síntomas Fisiológicos o Biológicos: se re-
fiere a cambios físicos en los diversos sistemas 
a nivel del sistema neurológico, puede producir 
dolor de cabeza o cefaleas. En el sistema cardio-
vascular tiende a elevar la presión sanguínea o 

aumentar el ritmo cardiaco, En el sistema diges-
tivo causa gastritis, náuseas y diarreas. En el sis-
tema renal, genera poliuria y edemas.

Síntomas Psicológicos: Son manifestacio-
nes en el estado de ánimo, causando, ira, enojo 
irritabilidad, ansiedad, depresión, pánico, frus-
tración 

Síntomas de Conductual modo de reac-
cionar a nivel del comportamiento, que pueda 
afectar su rendimiento en el trabajador. Puede 
presentar cambios en los hábitos alimenticios.

Para Gómez, (2009) las etapas del estrés se 
mencionan a continuación: 

• Alarma: reacción en respuesta a un factor 
de tensión. El equilibrio del organismo se 
rompe y se pone en funcionamiento el 
ajuste fisiológico.

• Resistencia: Todas las funciones del orga-
nismo están alerta y se desvía para aten-
der y solucionar la contingencia. 

• Agotamiento o Fatiga: Es cuando la situa-
ción estresante o de peligro persiste por 
mucho tiempo, el sistema nervioso simpá-
tico no tiene oportunidad de actuar para 
que el organismo se recupere, los recursos 
del mismo se agotan y se añaden síntomas 
nuevos; el curso normal de las enfermeda-
des ya existentes se altera y si la situación 
continua permanentemente puede llevar 
a la enfermedad y hasta la muerte.  

El trabajador ante una situación de estrés 
intenta desarrollar una o varias estrategias de 
afrontamiento, que persiguen eliminar la fuen-
te de estrés. Se puede distinguir diversos tipos 
de estrés, según Navarrete (2008), existen tres 
principales tipos de estrés agudo, episódico y 
crónico. 

Estrés Agudo: Es uno de los estreses más 
comunes que se manifiesta este tipo de estrés 
es estimulante y excitante en pequeñas dosis. 
según el autor proviene de las demandas y pre-
siones del pasado inmediato y se anticipa a las 
demandas y presiones ante la adversidad del fu-
turo. Aparece en los casos de exposición breve e 
intensa a los agentes lesivos, en situaciones de 
gran demanda que el individuo debe solucionar 
se presenta de manera súbita, evidente, fácil de 
identificar y generalmente es reversible.

Estrés Agudo o Episódico: Suele identificar-
se en personas que viven la vida de manera ace-
lerada van siempre corriendo, pero siempre lle-
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gan   tarde son incapaces de organizar sus vidas 
y hacer frente a las demandas. Con frecuencia 
los que padecen estrés agudo episódico reac-
cionan de forma descontrolada muy emocional, 
están irritables ansiosos y tensos.  A menudo se 
describen a sí mismo como personas que tienen 
“mucha energía nerviosa” Siempre tienen prisa 
tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se 
convierte en hostilidad. 

Estrés Crónico: Es aquel cuando un trabaja-
dor es sometido a un agente estresor constante.  

Indudablemente al estudiar la temática del 
estrés no puede obviarse que el estrés mal ma-
nejado ocasiona repercusiones en la persona, 
sin embargo, actualmente se está haciendo én-
fasis a los efectos del estrés a nivel psicológico, 
ya que estos propician un deterioro en los in-
dividuos, impidiéndoles desempeñarse adecua-
damente. Los estilos de vida actuales son cada 
día más demandantes, esto lleva al hombre mo-
derno a incrementar notablemente en mucho 
sus cargas tensiónales lo que a su vez produce la 
aparición de diversas patologías. 

Especialmente en el ámbito organizacional 
la misma modernidad exige a las empresas sub-
contratar y tener menos personal para la reali-
zación de las mismas actividades que antes des-
empeñaba un mayor número de colaboradores, 
lo que sin duda alguna genera sobrecarga de 
trabajo y el aparecimiento de respuestas fisioló-
gicas y psíquicas que presentadas de forma con-
tinua y prolongada conducirán al padecimiento 
de enfermedades. 

III. METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene como tipo 
descriptiva, con diseño de campo. La población 
objeto de estudio fue los trabajadores del De-
partamento de Reparación de Máquinas de la 
Empresa Venezolana del Vidrio, C.A - Planta Va-
lera, un total de veinticinco (25), siendo la mues-
tra el total de las mismas, es decir el cien por 
ciento (100%).  Como técnica de investigación se 
utilizó la encuesta, el instrumento utilizado fue 
el cuestionario. Se utilizó la validez de contenido 
y la confiabilidad fue obtenida a través del coefi-
ciente Alfa de Cronbach.

IV. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resulta-

dos con relación con la variable estrés laboral.
 

Tabla1. Encuesta sobre el estrés
Fuente: Amaya (2020)

Figura o Gráfico 1.  Resultados de la encuesta 
del Estrés.

Fuente: Amaya (2020)

En la tablas  y gráficos  se evidencia los re-
sultados correspondientes a la encuesta realiza-
da a los trabajadores de la empresa Venvidio. En 
el mismo, se tomaron los indicadores  con ma-
yor relevancia entre los item que puedan incidir 
en el Estrés en relación a las alternativas “Casi 
siempre” y “Siempre” sumado entre ambas un 
50% por ser afirmativa su respuesta  de la  po-
blacion entrevistada describiendose  a continua-
ción: 

• ¿Ud. ha tenido  dolor de cabeza  (Cefalea) 
durante su jornada laboral debido a las 
exigencias del trabajo? obteniendose un 
resultado en las alternativas de  (4)Casi 
siempre de 40% y (5) Siempre de 36%,  
para un total en su suma de 76%.
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• ¿Al momento de ejecutar su trabajo en 
zona caliente,  ha  mostrado frecuencia 
cardiaca acelerada (Taquicardia)?, obte-
niendose un resultado en las alternativas 
de  (4)Casi siempre de 40% y (5) Siempre 
de 40% para un total en su suma de 80%.  

• ¿Ha sufrido de edema en miembros supe-
riores y inferiores (Brazos y Piernas Hin-
chados) debido a los esfuerzo de su tra-
bajo?, obteniendose un resultado en las 
alternativas de  (4)Casi siempre de 20% 
y (5) Siempre de 36% para un total en su 
suma de 56%

• ¿Padece de tensión muscular (Dolores) al 
momento de ejecutar una acción laboral? 
obteniendose un resultado en las alter-
nativas de  (4)Casi siempre de 36% y (5) 
Siempre de 40% para un total en su suma 
de 76%,

• ¿Ha manifestado sudoración por la pre-
sión y ambiente de trabajo? obteniéndose 
un resultado en las alternativas de (4) Casi 
siempre de 4% y (5) Siempre de 84% para 
un total en su suma de 84%,

• ¿Ha sentido mareos al ejecutar las activi-
dades que realiza diariamente, obtenién-
dose un resultado en las alternativas de  
(4)Casi siempre de 32% y (5) Siempre de 
40% para un total en su suma de 72%,

• ¿Grita para expresarse en su lugar de tra-
bajo estando bajo presión laboral?, obte-
niéndose un resultado en las alternativas 
de  (4) Casi siempre de 12% y (5) Siempre 
de 72% para un total en su suma de 84%,

• ¿Siente apatía con el trabajo que realiza?, 
obteniéndose un resultado en las alter-
nativas de (4) Casi siempre de 16% y (5) 
Siempre de 68% para un total en su suma 
de 84%.

• ¿Se siente deprimido, presionado y sin 
apoyo de su jefe inmediato?, obteniéndo-
se un resultado en las alternativas de (4) 
Casi siempre de 40% y (5) Siempre de 36% 
para un total en su suma de 76%,

• ¿Se siente desvalorizado, incomodo, sin 
superación en su lugar de trabajo?, obte-
niéndose un resultado en las alternativas 
de (4) Casi siempre de 20% y (5) Siempre 
de 60% para un total en su suma de 80%. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo de esta investigación consistió 
identificar en las manifestaciones del estrés la-

boral del talento humano en los trabajadores 
del Departamento de Reparación de Máquinas 
de la Empresa Venezolana del Vidrio, C.A - Planta 
Valera. Estado Trujillo.

Se evidenció que .los trabajadores pre-
sentan manifestaciones biológicas, psicologi-
cos y conductulales,  a medida que aumenta la 
carga laboral, al  mismo modo va aumentando 
de manera progresiva las manifestaciones que 
constantemente el personal expresa durante su 
jornada laboral, lo que puede interferir en la sa-
lud de cada uno de estas trabajadores  al prestar 
un servicio  de alto riego laboral en zona caliente 
del Departamento de Reparación de Máquinas 
de la Empresa Venezolana del Vidrio, C.A - Planta 
Valera

De igual manera, el exceso de trabajo o 
su dificultad producen estrés cuando el traba-
jador percibe un salario no acorde a su respon-
sabilidad o tareas, así como cuando siente que 
no posee la habilidad suficiente para realizar su 
trabajo pero esto no quiere decir que las situa-
ciones de su carga no la generen. Existe estrés 
por sobrecarga de trabajo, que produce tensión 
nerviosa, fatiga irritabilidad, desconcentración, 
consecuencias que van a incidir de manera ne-
gativa en la vida familiar y laboral de los traba-
jadores.

El personal jerárquico de la empresa posee 
trabajo intelectual excesivo, tensión psicológica 
continua, inseguridad, necesidad de adaptación 
a situaciones nuevas y numerosas responsabili-
dades. Este personal presenta falta de estímu-
lo de los sentidos y del pensamiento., que no 
permite la creatividad. Así mismo, existen malas 
condiciones de trabajo, salarios bajos, ausencia 
de perspectivas de progreso, pocas posibilida-
des de recreación. 
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PATIOS PRO-
DUCTIVOS.

José Manuel Méndez
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

Actualmente en el estado Barinas y el mundo existe mucha contaminación como consecuencia 
del crecimiento de la población, aunado a problemas climáticos que repercuten en distintos 
ámbitos económicos, sociales, culturales, agrícolas y políticos, entre otros; además perturban 
el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, economía y sociedad. Por lo 
cual, se involucró a la población en la toma de decisiones a partir de la identificación conjunta 
de áreas baldías y convertirlas en patios productivos. De allí, se elaboró el estudio sobre el 
fortalecimiento de la participación comunitaria para el desarrollo sustentable de los patios 
productivos, aplicado en la Escuela Básica Nacional Concentrada Ezequiel Zamora del sector 
Lechozote en el municipio Pedraza del estado Barinas. La metodología fue cuantitativa con 
estudio descriptivo, diseño de campo, bajo modalidad de proyecto factible, estructurada en 
cinco etapas: diagnóstico, presentación y fundamentación teórica de la propuesta, actividades 
y recursos para su ejecución, análisis y conclusiones. Se tomó en consideración una muestra 
de la escuela y se aplicó un cuestionario de veintiún (21) ítems en escala Likert. La validez del 
instrumento se calculó mediante el juicio de expertos y la confiabilidad a través del Alfa de 
Cronbach. Se concluyó que los tópicos abordados proporcionan a los actores educativos, re-
cursos teórico-prácticos para trabajar, crear e innovar y lograr la transformación de actitudes 
y relaciones sociales ante los problemas que afectan al campo, dándole paso a una cultura 
agroecológica sustentable. Por lo que, se recomienda más acercamiento entre todos y mante-
ner en práctica el modelo.

STRENGTHENING COMMUNITY PARTICIPATION FOR THE SUS-
TAINABLE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE PATIOS.

ABSTRACT

Currently, in the state of Barinas and around the world there is much pollution as a result of 
population growth, together with climate problems that have an impact on different econo-
mic, social, cultural, and political spheres, among others; They also disturb the environment 
and cause negative impacts on the environment, the economy and society. This is why it is 
pertinent to involve the population in decision-making from joint identification of areas and 
converting them into productive patios as one of the solution alternatives. Hence, the study on 
strengthening community participation for the sustainable development of productive cour-
tyards applied in the National Basic School Concentrated Ezequiel Zamora of the sable sector 
in the Pedraza of the state Barinas municipality. The methodology used involved a field study, 
of a descriptive nature under the feasible project modality, structured in five stages: diagnosis, 
approach and theoretical foundation of the proposal, methodological procedures, activities, 
and resources for its execution, analysis, and conclusions. A census sample from the afore-
mentioned school was taken into consideration and a questionnaire containing twenty-one 
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I. INTRODUCCIÓN

La Educación Ambiental debe 
basarse en el trabajo real sobre pro-
blemas ambientales y educativos 
concretos, en los cuales se estudien 
y analicen las causas bajo el enfoque 
de interniveles, es decir desde lo local 
hasta lo global con una progresión de 
continuidad; esto es planteado con la 
finalidad de ubicar al docente, estu-
diantes y a todos a quienes hacen vida 

en las instituciones educativas frente 
a las realidades ambientales a nivel 
local para ir consecutivamente ana-
lizando los diversos problemas en el 
ámbito nacional, regional y global, de-
terminante para restablecer el equili-
brio del hábitat.

En Venezuela y otros países, es 
evidente que no existe un trabajo efi-
ciente desde las organizaciones esco-
lares en pro del desarrollo sustentable, 
porque el deterioro creciente de los 
recursos naturales y las deficiencias 
en los sistemas de gestión ambiental 

RÉSUMÉ

Actuellement, dans l’État de Barinas et dans le monde entier, il y a beaucoup de pollution 
en raison de la croissance démographique, ainsi que des problèmes climatiques qui ont un 
impact sur différentes sphères économiques, sociales, culturelles et politiques, entre autres 
; ils perturbent également l’environnement et ont des impacts négatifs sur l’environnement, 
l’économie et la société. C’est pourquoi il est pertinent d’impliquer la population dans la pri-
se de décision à partir de l’identification conjointe des zones et de leur conversion en patios 
productifs comme l’une des alternatives de solution. D’où l’étude sur le renforcement de la 
participation communautaire pour le développement durable des cours productifs appliqués à 
l’école nationale de base Ézéquiel Zamora du secteur de sable dans la municipalité de Pedraza, 
État de Barinas. La méthodologie utilisée a impliqué une étude de terrain, de nature descrip-
tive, dans le cadre de la modalité du projet réalisable, structurée en cinq étapes : diagnostic, 
approche et fondement théorique de la proposition, procédures méthodologiques, activités 
et ressources pour son exécution, analyse et conclusions. Un échantillon de recensement de 
l’école susmentionnée a été pris en considération, et un questionnaire contenant vingt et un 
(21) éléments sur une échelle de Likert a été utilisé. La validité de l’instrument a été calculée 
par le jugement d’experts et la fiabilité grâce à l’alpha de Cronbach. Il a été conclu que les 
thèmes abordés fournissent aux acteurs de l’éducation des ressources théoriques et pratiques 
pour travailler, créer, innover et réaliser la transformation des attitudes et des relations socia-
les face aux problèmes qui affectent le domaine, laissant place à une culture agroécologique 
durable. Par conséquent, il a été recommandé que tout le monde se rapproche et conserve le 
modèle dans la pratique.

Mot clefes:
participation commu-

nautaire, dévelop-
pement durable, 

terrasses productives.

RENFORCER LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRASSES PRODUCTIVES.

(21) items on a Likert scale was used. The instrument’s validity was calculated through expert 
judgment and reliability through Cronbach’s alpha. It was concluded that the topics addressed 
provide educational actors with theoretical-practical resources to Work, create and innovate 
and achieve the transformation of attitudes and social relations in the face of problems that 
affect the field, giving way to a sustainable agroecological culture. Therefore, recommended 
that everyone get closer together and keep the model in practice.

José Manuel Méndez
Fortalecimiento de la participación comunitaria para el desarrollo sustentable de los patios productivos.
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y su falta de correspondencia en cierta medida 
con la política ambiental, así lo determinan. En 
tal sentido, son diversas las acciones que han 
desarrollado las organizaciones internacionales 
en brindar soluciones que coadyuven con diver-
sos factores que están influyendo negativamen-
te en el desarrollo sustentable.

A lo señalado es de apreciar, que los do-
centes de las escuelas deben estar direccionan-
do la inclusión integral en el fortalecimiento de 
participación comunitaria cada día con la misión 
y visión que les fue asignada desde el proceso 
educativo en el fortalecimiento de la enseñanza    
estudiantil como parte de concienciar en ellos el 
amor por el medio ambiente en el ámbito rural. 
En este sentido, los docentes tienen que estar 
en actualización, formación y capacitación e in-
troducir cambios para diseñar, desplegar y eje-
cutar modelos de desarrollo sustentable.

Visto de este modo, es indudable que el 
origen principal de la problemática ambiental se 
centra en la conducta humana, la falta de infor-
mación, conciencia y capacidad, las cuales cons-
tituyen las principales causas de la inadecuada 
respuesta social. Por ello, un elemento trascen-
dental con base para la sustentabilidad hoy día, 
lo representa la educación ambiental, por lo que 
se considera necesario dimensionarla en este 
contexto, siendo un factor fundamental para las 
nuevas generaciones humanas, que necesitan 
tener un ambiente sano y libre de contaminan-
tes en sus beneficios.

A lo señalado, según Velázquez, Saldívar, y 
Limón. (2018), el fortalecimiento de los valores, 
actitudes y conductas, a favor de la naturaleza, 
se logra con la práctica continua, y si se está 
sumidos en las instrucciones previas de estu-
diantes, familias, comunidades, es determinan-
te en el contexto ambiental, cultural, sabiduría 
popular como de pueblos originarios, relación e 
interacción directa con el entorno natural, son 
estrategias educativas significativas para la pla-
nificación, desarrollo e implementación de pro-
cesos en educación ambiental

Por consiguiente, en el Estado Barinas, 
específicamente en la Escuela Básica Nacional 
Concentrada Ezequiel Zamora, ubicada en el 
sector Lechozote del Municipio Pedraza, existe 
un espacio de un cuarto de hectárea de terreno 
que actualmente está subutilizado, lo cual trae 
como consecuencia la proliferación de zancudos 
generadores de enfermedades. Este espacio de 
tierra se ha convertido en un foco de contami-
nación para la institución educativa, porque mu-
chas veces es utilizado como vertedero de dese-
chos sólidos (latas, botellas, entre otros).

Por esta razón, la participación en el desa-
rrollo de patios productivos implica intervenir 
en los asuntos públicos y más concretos en la 
educación que reciben los hijos de los miembros 
de la comunidad escolar; se alude a la inclusión 
del colectivo de padres y representantes de la 
Escuela Básica Nacional Concentrada Ezequiel 
Zamora y el sector Lechozote, en acciones que 
contribuyan al sostenimiento, funcionamiento 
y productividad de la escuela; ejecutar la tarea 
encomendada y se inserta en las políticas edu-
cativas, lo relativo a la participación comunitaria.

En este sentido, uno de los objetivos de la 
educación ambiental es ayudar a las personas y 
grupos sociales a adquirir valores y un profun-
do interés por el ambiente, que los impulse a 
participar activamente en su protección y me-
joramiento requeridos. Por consiguiente, el 
trabajo de investigación tiene como propósito: 
promover acciones para el fortalecimiento de la 
participación comunitaria en el desarrollo sus-
tentable de los patios productivos en la Escuela 
Básica Nacional Concentrada Ezequiel Zamora, 
sector Lechozote, municipio Pedraza del estado 
Barinas. 

Por otro lado, la participación de la co-
munidad en general representada por Conse-
jos Comunales, líderes comunitarios, padres y 
representantes en la escuela es muy limitada. 
De allí, que la institución escolar carece de una 
gestión que facilite la participación de los dis-
tintos sectores de la población en acciones de 
prevención y protección de los recursos natura-
les, entendiéndose como un proceso de toma 
de conciencia a partir del análisis de la realidad 
regional que permita el establecimiento de un 
compromiso permanente para preservar la rela-
ción sociedad y naturaleza. 

Es de considerar, que los comportamien-
tos, valores sociales, políticos, culturales y eco-
nómicos en relación con la naturaleza de los 
miembros de la Escuela en estudio. Por lo que, 
la participación es la presencia constante de ac-
ciones complejas en las cuales se ratifica la con-
fianza de la comunidad, caracterizándose dicho 
proceso en el impulso de objetivos de beneficio 
educativo o social y permitiendo a ésta acciones 
creativas que contribuyan al logro de metas u 
objetivos que se han propuesto su función de 
mejorar las condiciones de vida de la sociedad 
tanto para ellos como los demás.

En referencia a los enfoques planteados, 
desde las escuelas se busca la participación co-
munitaria como un derecho de los ciudadanos 
de manera tal, que les permita fortalecerse con 
el poder popular en las comunidades contribu-
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yendo al desarrollo local. De allí, que para Gon-
zález (2016), la participación comunitaria es “un 
derecho constitucional de todos los venezola-
nos que fortalece el desarrollo local y nacional” 
(p.9). Esta brinda reformas tanto sociales como 
económicas entre otras al país, avalando la coo-
peración integral de los ciudadanos.

Por otro lado, Aldana (2015), señala que el 
camino a la conciencia sustentable es evidente 
y necesario empleando recursos naturales para 
producir, por lo que este aprovechamiento im-
plica el conocimiento de las consecuencias y la 
toma de la razón de las mismas, en vías de pro-
teger los recursos y procurar su protección, de 
manera que sobrevivan para el desarrollo de las 
generaciones futuras. De esta manera, el apro-
vechamiento sustentable como el uso o explota-
ción equilibradamente permite su recuperación 
de renovación y permanencia por largo período.

De igual manera, es de apreciar que un 
aspecto determinante de la sustentabilidad y el 
desarrollo sustentable consiste del requerimien-
to según Ramírez (2016), de “una política donde 
toda la actividad productiva se ocupe de satis-
facer las necesidades de la población actual, y 
se preocupe por atender las necesidades de las 
generaciones futuras, en función de los recursos 
disponibles” (p.42). En este aspecto, es funda-
mental la capacidad de acción fructífera que se 
conquiste para compensar las insuficiencias de 
las comunidades con la participación escolar.

En este orden de ideas, también los patios 
productivos tanto en las escuelas como en el en-
torno familiar y comunitario requieren ser im-
pulsados con valores que incentiven los modelos 
de consumo humano en función de mantener 
ecológicamente el medio ambiente. En este 
contexto, para Díaz (2018), los patios vienen a 
incorporarse como una estrategia de desarrollo 
en función de ubicar esfuerzos mancomunados 
en el fortalecimiento de la participación y coo-
peración entre el Estado y la sociedad, asimismo 
la incorporación de la comunidad científica.

En de apreciar de acuerdo con Castellar 
(2017), quien señala que con los patios produc-
tivos el desarrollo humano adquiere opciones  
de tener cambios basados en el bienestar, am-
pliación de las oportunidades a las que pueden 
acceder y el reconocimiento de un territorio 
determinado, porque desde el punto de vista 
del desarrollo local, este es un proceso que es 
asumido y protagonizado por un lado por las 
mismas familias interesadas en el cambio de 
producción agrícola u otros rubros  que además, 
se identifican cultural como socialmente  desde 
su realidad. 

Alos enfoques direccionados, se precisa 
la puesta en práctica de los patios productivos 
como plataforma de un desarrollo sustentable 
no solamente en la Escuela Básica Nacional Con-
centrada Ezequiel Zamora del sector Lechozote 
en el municipio Pedraza, sino también con las fa-
milias, y comunidades cercanas. Con esto se es-
taría incentivando a la participación comunita-
ria a integrarse a las actividades de producción 
agroecológica con una educación en valores 
para formar a los estudiantes con amor y pro-
tección en la preservación de su hábitat.

Según Velázquez, Saldívar, y Limón. (2018),  
el fortalecimiento de los valores, actitudes y 
conductas, a favor de la naturaleza, se logra con 
la práctica continua, y si se está sumidos en las 
instrucciones previas de estudiantes, familias, 
comunidades, es determinante en el contexto 
ambiental, cultural, sabiduría popular como de 
pueblos originarios, relación e interacción direc-
ta con el entorno natural, son estrategias educa-
tivas significativas para la planificación, desarro-
llo e implementación de procesos en educación 
ambiental.

Desde la perspectiva del autor, la educa-
ción ambiental busca darles respuesta a los pro-
blemas ambientales mediante la participación 
activa de los diferentes actores sociales gene-
rando cambios de actitud y toma de conciencia. 
Así, la participación en conjunto de la Escuela 
Básica Nacional Concentrada Ezequiel Zamo-
ra y el sector Lechozote, deben convertirse en 
instrumento de desarrollo, empoderamiento 
y equidad social, ejerciendo una participación 
significativa, auténtica, involucrando a todos los 
actores, diferenciando, pero sincronizando sus 
roles que experimentan diariamente.

Considerando los aspectos antes señala-
dos, en la institución educativa objeto de inves-
tigación, con la participación colectiva, también 
se deben asumir retos fundamentales en cuanto 
a la importancia que tiene que todos los miem-
bros de la comunidad participen en una educa-
ción ambiental necesaria, la cual se tiene que 
darse en los diversos ámbitos y dimensiones de 
lo educativo, desde el aula de clases hasta las 
distintas actividades extra-escolares. Lo que im-
plica estudio, definición y práctica de los patios 
productivos para hacer efectiva esta integración.

En efecto, la escuela debe centrar su accio-
nar educativo en la participación comunitaria, 
al tenerse que la formación del ciudadano par-
ticipativo remite al cultivo de valores dirigidos a 
lograr la convivencia entre los seres humanos, 
tales como: solidaridad, respeto, diálogo, res-
ponsabilidad, autonomía, libertad, aprecio por 
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el ambiente, elementos propios del proceso 
participativo. Pues una educación para la par-
ticipación, es la formación de un ciudadano en 
valores, que no sólo se ve como un sujeto de 
derechos, sino también con deberes sociales y 
ambientales.

A los referentes, es de dilucidar que la par-
ticipación comunitaria en el desarrollo sustenta-
ble para el fortalecimiento de los patios produc-
tivos, es una perspectiva de la educación que 
facilita un equilibrio entre lo humano y lo eco-
nómico mediante respeto por los recursos natu-
rales; esto implica el desarrollo de un aprendiza-
je ético, permitiendo satisfacer las necesidades 
humanas de forma compatible, considerando 
lo productivo en los recursos naturales y las ne-
cesidades del planeta, así como contar con una 
orientación de solidaridad global que se trans-
formará en un aprendizaje significativo integral.

En consecuencia, pretender un desarrollo 
de los patios productivos a través de la educa-
ción, significa que educadores, estudiantes y re-
presentantes, de la Escuela Básica Nacional Con-
centrada Ezequiel Zamora y el sector Lechozote, 
sean capaces de reflexionar críticamente en sus 
comunidades, identificar elementos viables en 
sus vidas, y explorar las tensiones o conflictos 
que plantean ciertos objetivos y metas. Por ello, 
en el ámbito de la democracia participativa es 
imperante cambiar viejos paradigmas de parti-
cipación por acciones más específicas con el en-
torno.

Por esta razón, la participación en el desa-
rrollo de patios productivos implica intervenir 
en los asuntos públicos y más concretos en la 
educación que reciben los hijos de los miembros 
de la comunidad escolar; se alude a la inclusión 
del colectivo de padres y representantes de la 
Escuela Básica Nacional Concentrada Ezequiel 
Zamora y el sector Lechozote, en acciones que 
contribuyan al sostenimiento, funcionamiento 
y productividad de la escuela; ejecutar la tarea 
encomendada y por ello, se inserta en las po-
líticas educativas, lo relativo a la participación 
comunitaria.

En consecuencia, esta sustentabilidad en el 
desarrollo implica estar plenamente conscientes 
de una relación de conflicto entre la sociedad 
y la naturaleza; relación que debe tener como 
meta una coexistencia armónica, que tienda a 
garantizar un adecuado nivel de vida humana, 
que pretenda evitar el deterioro de los recursos 
naturales y obtener el mayor equilibrio posible 
de los mismos. Por tanto, según Álvarez (2008), 
se entiende por participación comunitaria a la 
acción de “...comprometerse crítica y construc-

tivamente en colectivo” (p. 54). Siendo este, el 
resultado de participar íntegramente en comu-
nidad.

Por ende, mediante la presente indagación 
se pretendió estudiar a fondo esta situación una 
tarea y plantear alternativas de solución en la 
que los miembros de la comunidad educativa 
inicialmente puedan incorporarse a una labor 
conjunta en la que se apliquen herramientas 
que les permitan trabajar en equipo por la insti-
tución y, posteriormente, lograr la participación 
comunitaria activa para el desarrollo sustenta-
ble de los patios productivos en la Escuela Bá-
sica Nacional Concentrada Ezequiel Zamora y el 
sector Lechozote, municipio Pedraza del estado 
Barinas. 

A lo expuesto fue relevante la adquisi-
ción de conocimientos teórico-prácticos para 
la implementación de patios productivos en la 
escuela cultivo de: yuca, ñame, maíz, plátano, 
topocho, auyama, patilla, yancin, cambur, arroz, 
piña, naranja, mandarina, guanábana, entre 
otros según la época a cosechar. Asimismo, la 
siembra de hortalizas, cebollín, cilantro, ají, to-
mate, cebolla, pimentón, plantas medicinales 
otras, para darle uso a esos espacios inutilizados 
y poder brindar un beneficio económico para el 
Sistema Alimentario Escolar (PAE), de la escuela 
objeto de indagación.

Justificación de la Investigación

La educación es la respuesta viable para 
el desarrollo sustentable mediante la participa-
ción de las comunidades. Por tanto, el estudio 
se justifica al tenerse en cuenta que contribuye 
a sensibilizar a la Escuela Básica Nacional Con-
centrada Ezequiel Zamora sobre la necesidad 
de interactuar de manera más integrada con 
sus miembros en pro del desarrollo sustentable, 
para lograr cambios positivos que conlleven a un 
desarrollo eficaz en el ámbito educativo y social 
con la finalidad de satisfacer las necesidades con 
un fin común, el bienestar, desarrollo y progreso 
de todos.

El presente estudio se consideró pertinen-
te, porque busca superar la desvinculación de 
la escuela y la comunidad por intermedio de la 
gestión ambientalista del docente hacia el logro 
del desarrollo sustentable. Al mismo tiempo, re-
fleja su relevancia al desarrollar un proceso de 
integración que produzca cambios importantes 
en la gestión educativa destinada a relacionar 
la educación que imparte con las necesidades 
e intereses de la comunidad, por el momento 
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histórico que vive la nación para el logro del de-
sarrollo sustentable como beneficio de los ciu-
dadanos y sus familias.

Asimismo, la investigación genera un im-
pacto social con la participación comunitaria en 
cuanto al desarrollo sustentable en referencia 
a los patios productivos en otras instituciones 
educativas cercanas como en otros sectores del 
municipio Pedraza, por lo que, se pueden apro-
vechar los recursos necesarios que se produz-
can en la comunidad, manteniendo el cuidado 
y preservación de medio ambiente, sin alterar 
el equilibrio ecológico del hábitat. En todo sen-
tido, se busca mantener la vinculación entre la 
institución conjuntamente con la comunidad y 
las familias.

Desde un punto de vista metodológico los 
resultados obtenidos en este estudio contribu-
yeron a precisar la praxis pedagógica de los do-
centes en relación con la enseñanza del desa-
rrollo de los patios productivos Y finalmente, el 
estudio se inscribe en la Línea de Investigación 
Educación, Desarrollo y Gestión Comunitaria del 
Núcleo de Investigación Educativa Barinas (NIEB) 
de la Extensión Académica Barinas del Instituto 
de Mejoramiento Profesional del Magisterio de 
la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador. Siendo un fundamento determinante en 
este estudio probado.

II. BASES TEÓRICAS

Participación Comunitaria

Las comunidades en su entorno permi-
ten una unificación de aspectos determinantes 
en sus esencias que abarcan desde la microso-
ciedad hasta la macrosociedad que orienta sus 
raíces culturales hacia una mejor integralidad 
transformadora. De allí, que para Medina y Ri-
quelme (2020), la participación de sus ciudada-
nos juega un papel determinante en la organi-
zación de sus vidas en lo social como político, 
dadas por existencia de métodos o interaccio-
nes económicas y sociopolíticas que constituyen 
un sistema de tradiciones, historia e identidad 
propias.

En cuanto a Montero (citado por Álvarez y 
González 2014), la participación comunitaria es 
un proceso donde dialécticamente se dan en-
señanzas y aprendizajes, por tanto. Todo aquel 
que participa aporta y recibe intercambio y ge-
neración de conocimientos en un continuum” 
(p.113). Con respecto a los aportes del autor, 

de determinante reflexionar en que la participa-
ción comunitaria es fundamental para el bien-
estar de los habitantes que hacen vida dentro 
de su contexto y más allá del mismo, lo que se 
transforma en desarrollo integral de calidad.

Para Montaño (citado por Codnicht 2011), 
define la participación comunitaria como “el 
conjunto de acciones que despliegan diversos 
sectores comunitarios, en la búsqueda de solu-
ciones a sus necesidades específicas…” (p.7), por 
lo que se direcciona al desarrollo de las comu-
nidades de uno o varios sectores y tiene como 
norte buscar el mejoramiento de sus condicio-
nes de vida. En otro sentido, la Organización 
Panamericana de la Salud (citada por Codnicht 
2011), aduce que es el proceso de intervención 
de la población en varias alternativas en asun-
ción de sus responsabilidades y obligaciones.

Desarrollo Sustentable

El desarrollo sustentable constituye la re-
interpretación de todo el proceso desde una 
perspectiva profundamente ecológica y ética. El 
mismo se direcciona desde un enfoque tanto en 
la ecología natural como la humana. Por eso es 
que, desde las instituciones educativas se debe 
enseñar a las generaciones de relevo, significa-
dos y trascendencias de este tipo de impulso. 
Con este aspecto, como nuevo paradigma se 
considera más viable retomar el rumbo en una 
trayectoria de beneficios con la integración es-
cuela-comunidad como fortaleza del mismo.

En cuanto a la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU 2015), en su Documento para 
el año dos mil treinta, señala que el desarrollo 
sustentable se enfoca en los recursos naturales 
y el medio ambiente, tratando de preservarlos, 
conservarlos y protegerlos, pensando en el fu-
turo inmediato del entorno natural, pero con la 
finalidad de no afectar a las generaciones del fu-
turo y a su vez seguir beneficiando a las socieda-
des. En sí, los puntos de vista de la organización 
son determinantes en incentivar a las naciones 
para el futuro del desarrollo sustentable.

Considerando la Revisión Nacional Volun-
taria de Venezuela (RNV2016), se puede deno-
tar que en esta se reivindica la independencia, 
autodeterminación, soberanía permanente 
sobre los recursos naturales y la preeminencia 
del Estado como responsabilidad fundamental 
de este impulso. De igual manera, el abordaje 
e implementación de los objetivos de progreso 
del milenio han sido bases fundamentales para 
orientar las políticas actuales de desarrollo sus-
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tentable en el país, contando con el apoyo prin-
cipal del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

El abordaje que la nación venezolana ha 
venido experimentando con la implementación 
integral y complementaria perfilada, se aprecia 
como una oportunidad para superar la visión 
económica imperante, por lo que se deben in-
corporar perspectivas multidimensionales del 
derecho al desarrollo sustentable con la supe-
ración de la pobreza y las desigualdades para 
reivindicar la independencia, la autodetermina-
ción, soberanía permanente en relación con los 
recursos multiecológicos con el apoyo del Esta-
do como epicentro  responsable del desarrollo.

Referente a Escobar (2019), manifiesta que 
el desarrollo sustentable es una evolución de la 
vieja concepción de desarrollo, pues no solo 
contempla el progreso económico y material, 
sino que lo plantea en equilibrio con el bienes-
tar social y el aprovechamiento responsable de 
los recursos naturales. De este modo, según el 
autor, concilia los tres ejes fundamentales de la 
sustentabilidad como: lo económico, lo ecológi-
co y social que, aunados de manera engranada, 
son esenciales para el progreso de las comuni-
dades organizadas.

En relación a los aportes de Brundtland 
por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas (citado por Escobar 2019), expone que 
el desarrollo sustentable se orienta a “satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del 
futuro para atender sus propias necesidades” 
(p.17). Se enfoca a compensar los requerimien-
tos del ser humano en la actualidad sin alterar el 
patrimonio, considerando sus necesidades. He-
cho imprescindible para los ciudadanos.

De esa forma, se aprecia que el desarrollo 
sustentable busca mejorar el bienestar de vida 
de la población, por lo cual es necesario un cam-
bio en el paradigma de desarrollo en donde las 
organizaciones logren armonía con la naturaleza 
y los beneficios obtenidos alcancen la población 
más necesitada. Además, el desarrollo sustenta-
ble implica pasar de un desarrollo pensado en 
términos cuantitativos (basado en el crecimien-
to económico) a uno cualitativo, con vinculacio-
nes entre aspectos económicos, sociales y am-
bientales.

En efecto, una de las formas de preservar 
el medio ambiente, es desarrollar herramientas 
agroecológicas en la producción de organopó-
nicos intensivos, en los patios productivos para 
brindar aporte al Sistema Alimentario Escolar 

(PAE) de la Escuela Básica Nacional Concentrada 
Ezequiel Zamora; de igual manera, contribuir a 
la seguridad y soberanía alimentaria de unida-
des familiares del sector Lechozote, potencian-
do la producción de hortalizas para el consumo 
familiar, venta de excedentes para fortalecer el 
ingreso de las familias y potenciar el desarrollo 
sustentable.

Patios productivos

Estos espacios se localizan en el foco de las 
viviendas familiares, es decir, en espacios que 
se encuentran desocupados o en sus defectos 
disponible, los cuales son aptos para el cultivo 
de cualquier rubro que se adapte al medio am-
biente en donde se encuentre. En estos patios 
se pueden cultivar hortalizas, vegetales, frutas, 
entre otros, y no requieran condiciones climáti-
cas que experimentan para su desarrollo, creci-
miento o de suelos especiales que ameritan de 
fertilizantes para su producción. En este sentido, 
Díaz (2013), determina que los patios producti-
vos son:

Procedimientos o sistemas compuestos de 
producción que son desarrollados en terrenos 
especiales o localizados en espacios cercanos a 
una comunidad o parcelas cercanas en localida-
des organizadas. Los mismos son una vía directa 
y económica en el abastecimiento de los hoga-
res y en las poblaciones con suficientes alimen-
tos. Por lo tanto, el uso de los patios productivos 
garantiza la seguridad alimentaria de todos y 
por ende el respaldo a los productores agrícolas. 
También, la utilidad de los patios depende de las 
dimensiones de alta productividad que pueden 
proporcionar diversas provisiones, bien sea de 
origen animal y vegetal por largo tiempo (p.56). 

Considerando los aportes del autor, hace 
énfasis en que los patios productivos simbolizan 
una elección de producción de los ciudadanos 
de una comunidad específica, la cual se puede 
insertar en un contexto económico a corto y 
mediano plazo con el suministrando de produc-
tos nutritivos que van a garantizar el esfuerzo 
alimenticio a las casas y localidades del entorno 
bien sea de cualquier origen para todos. Es de 
considerar, que partiendo de la institución ob-
jeto de estudio, se puede promover un óptimo 
desarrollo de patios productivos para la comu-
nidad.

Para Mandiola (citado por Zarraga (2014b), 
hace referencia en que los patios productivos 
“se fundamentan en promover la articulación 
intrainstitucional e interinstitucional, a través de 
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un enfoque con contenidos curriculares agro-
ecológicos que contribuyan a la formación inte-
gral de las comunidades educativas y del poder 
popular para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria” (p.45). Es por ello, que juegan un 
papel determinante coyunturalmente en bene-
ficio interno y externo de las instituciones con 
las comunidades en el apoyo alimentario.

Importancia de los patios productivos

Referente a las contribuciones de Cárde-
nas (2015), acota que la importancia de los pa-
tios productivos “son espacios que son prepara-
dos por miembros de la escuela o comunidad, 
en la cual se aprovechan los espacios que no son 
utilizados” (p.23). por lo que, esas áreas aptas 
para la producción de rubros deben ser acon-
dicionadas tanto por los actores educativos que 
forman parte de la institución como también 
con la participación de padres, representantes o 
habitantes de las colectividades para fructificar 
las zonas no aprovechadas de manera que sean 
oportunidades fructíferas.

Propósitos de los patios productivos

Estos sitios fructíferos son áreas reserva-
das para la producción, por lo que se convierte 
en responsabilidad y unificación experiencias 
patrimoniales como de las instituciones siendo 
unas de las sendas para complementar interdis-
ciplinas del discernimiento a partir de una repre-
sentación ambientalista para buscar el equilibrio 
entre el ser humano con su hábitat, a través de 
la práctica de la agricultura sin productos quími-
cos, como la integración del ambiente pedagó-
gico más originario en paz. Para Pulido (2015), 
aduce que los propósitos se enmarcan en:

Basándose en tecnologías y méto-
dos naturales, sencillos y econó-
micos donde se aprovecha toda la 
materia orgánica que desechamos. 
Fomenta la preservación de los eco-
sistemas al evitar la degradación y el 
agotamiento de los suelos. El terre-
no se puede sembrar todo el año y 
se diversifica la producción de horta-
lizas orgánicas cultivadas de manera 
natural en el suelo, lo cual le brinda 
alimentos a los grupos familiares y a 
la comunidad educativa (p.8).

En cuanto a los enfoques del autor, los 
propósitos de los patios productivos también se 
enmarcan en el conjunto de técnicas, metodolo-
gías nativas, humildes y económicas, en las cua-
les se reutiliza todo el componente orgánico que 
se separa, por lo que promueve la protección de 
los hábitats al impedir afrentar la extenuación 
de las tierras. Es de considerar, que en los sue-
los se puede cultivar durante el año variando la 
siembra de vegetales orgánicos plantados para 
ofrecer a todos víveres diversos, tal como debe 
partir desde la institución objeto de estudio.

Seguridad alimentaria

La misma emana como un efecto anticipa-
do o protector. De igual manera, asume como 
intención responder al acceso de los alimentos 
primordiales a explicitas comunidades, inte-
grando con ello, la capacidad económica para 
adquirirlo, de igual forma, el abastecimiento de 
los diferentes recursos que se pueden obtener a 
mediano como a largo plazo, lo que es esencial 
no solamente dentro de los centros educativos 
sino también para las familias correspondientes 
como en las comunidades. En este aspecto, Já-
come y Falcones (2012), determinan que: 

La Seguridad Alimentaria se mide 
según la capacidad de la familia 
para garantizar suficientes alimen-
tos que permitan satisfacer todas 
las necesidades de nutrientes; los 
requerimientos de los micronutrien-
tes esenciales y los requerimientos 
energéticos de todos los miembros 
de la familia. Debe priorizar las ne-
cesidades de los niños, los jóvenes y 
las mujeres en edad fértil (p.2).

Tal como se aprecian los puntos de vista 
de los autores, quienes hacen énfasis sobre la 
importancia que tiene la seguridad alimentaria 
en los hogares, sobre todo aquellos más vul-
nerables por la poca capacidad económica que 
poseen, de manera tal, que así se les puede 
responder con variedades de productos que les 
concedan obtener suficientes sustancias nutri-
cionales. Los cuales se convierten en exigencias 
necesarias para fortalecer y energizar a todos 
los ciudadanos del entorno. A todo esto, es fun-
damental la iniciativa de la escuela en estudio.

Consolidación de la educación ambiental
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En este aspecto, la educación se enfoca 
en una de las prácticas más antiguas y notables 
de la evolución social, cultural e histórica que 
ha acaecido en los últimos años de la humani-
dad. Al respecto, Mendoza (2017), manifiesta 
que la educación ambiental “es fundamental 
para la formación de los ciudadanos con el fin 
de construir una cultura ecológica que mejore la 
relación del hombre con el ambiente” (p.318). 
Es de apreciar, simboliza un tejido elemental en 
la formación del conocimiento general como la 
información probada en la consolidación de sa-
piensa.

En otro sentido, Gabaldón (citado por Re-
quena 2018), también acota que la educación 
ambiental “representa la identificación de los 
problemas ambientales y cómo controlarlos re-
quiere un nuevo tipo de educación que a través 
de un juicio teórico y práctico del medio biótico 
y físico cree el interés y el amor por la natura-
leza (p.296). En función a los enfoques del au-
tor, hace referencia a la importancia que tiene 
la educación ambiental, porque desde los des-
equilibrios que se generan se parte para hacer 
reingeniería educativa para acrecentar   el afec-
to por ella.

En este orden, Peralta (2016), en su publi-
cación blog ecoagricultor, Establece información 
teórica con explicaciones para la práctica de pa-
tios productivos; a continuación, se presenta 
la terminología para la comprensión y aplica-
ción de la investigación. La luna, la agricultura 
y el patio productivo. Para identificar las fases 
de la luna se distinguen cuatro fases: luna llena 
(la luna se ve un círculo blanco), luna nueva (la 
luna está totalmente negra), cuarto menguante 
(cuando la luna forma una C) y cuarto creciente 
(uniendo las dos puntas se forma la letra D). 

III. MARCO METODOLÓGICO

El estudio se sustenta en el paradigma 
cuantitativo, tipo descriptivo con la modalidad 
de Proyecto Factible, el cual se define “como 
la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo viable, o una solución a un problema, 
para satisfacer necesidades de un grupo social”. 
(Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor, 2021, p. 21). En consideración a lo antes 
descrito, los datos obtenidos en la presente in-
vestigación fueron estudiados en su ambiente 
natural, sin que las variables se manipulen de 
manera intencional; de esta forma, se recabó la 
información pertinente al estudio.

Para responder al nivel de profundidad al 

que se pretendió llegar en la realización de la 
investigación, se utilizaron unas series de méto-
dos y técnicas necesarias para la recolección de 
los datos porque están muy relacionadas con el 
aspecto metodológico, componente importante 
de la misma. Dentro de la metodología se inclu-
yeron los tipos de investigación, las técnicas y 
los procedimientos que fueron utilizados para 
llevar a cabo la el proceso hasta su culminación. 
Por tanto, la investigación presenta un diseño de 
campo, el cual para Balestrini (2010), lo deter-
mina como: 

Una relativa y circunscrita área de estudio, 
a través de la cual, los datos se recogen de mane-
ra directa de la realidad en su ambiente natural, 
con la aplicación de determinados instrumentos 
de recolección de información, considerándose 
de esta forma que los datos son primarios; por 
cuanto se recogen en su realidad cotidiana, na-
tural, observando, entrevistando o interrogando 
a las personas vinculadas con el problema inves-
tigado. (p. 9).

Tal como se aprecian los enfoques de la au-
tora, este tipo de diseño, direcciona el estudio 
en el propio contexto donde ocurren los hechos, 
con lo cual se aplican instrumentos para obte-
ner datos directamente de fuente primaria de 
quienes forman parte de la investigación. Asi-
mismo, presenta un nivel de tipo descriptivo, ex-
poniendo que son los estudios cuyos alcances se 
extiendes hasta la “caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo con el fin de esta-
blecer su estructura o comportamiento”. (Arias, 
2017, p. 24). Para Tamayo y Tamayo (2019), es: 

El registro, análisis, descripción e in-
terpretación de la naturaleza actual 
composición o procesos de los fenó-
menos, trabaja sobre las realidades 
de hechos y entre sus características 
fundamentales destaca presentar 
una interpretación correcta y con-
fiable a través de la se puedan infe-
rir conclusiones (p. 83).

Es de apreciar, que el autor en su enfoque 
brinda elementos determinantes en relación 
con el tipo de estudio descriptivo, fundamen-
tando los aportes que se generan a través de 
este paso de la investigación. De allí, que el es-
tudio abordado se enmarcó dentro de este tipo 
de investigación porque tuvo como propósito de 
los hechos que conforman el problema de inves-
tigación, el diagnóstico de la situación encontra-
da en la institución escolar objeto de estudio, así 
como el plan desarrollado y la presentación de 
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la evaluación del mismo verificando los resulta-
dos finales del mismo.

La población, según Ander–Egg (citado por 
Balestrini (2010), la población o universo de es-
tudio es la totalidad de un conjunto de elemen-
tos, seres u objetos que se desea investigar y de 
la cual se estudiará una fracción (la muestra) que 
reúna las mismas características. La población 
de estudio estuvo representada por cincuenta y 
ocho (58) estudiantes, diez (10) representantes 
y tres (3) docentes de la Escuela objeto de in-
vestigación. Por lo tanto, la muestra para Palella 
y Martins (2012), al tratarse de un número re-
ducido se trabaja con ciento por ciento (100%).

En cuanto a la técnica de recolección de da-
tos, se trabajó con la encuesta y el instrumento 
fue el cuestionario contentivo con veintiún (21) 
alternativas de respuestas con escalamiento de 
Lickert (Siempre, Algunas Veces y Nunca) Mien-
tras que la validez fue sometida a juicio de tres 
expertos, mientras que  la prueba piloto se apli-
có a otros actores educativos correspondientes 
a otra institución con características similares a 
través del Coeficiente Alfa de Cronbach, que de-
termina la consistencia interna de la escala ana-
lizando correlación media de las variables.

IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados del diagnóstico, demostra-
ron que se pudo generar la reflexión de los do-
centes en cuanto a planificación de acciones que 
coadyuven al fortalecimiento de la participación 
comunitaria para el desarrollo sustentable de 
los patios productivos. Se admite la implemen-
tación de actividades extra escolares conside-
rándose la participación de todos. Las personas 
no han participado en actividades relacionadas 
con impacto ecológico y ponen en evidencia 
áreas en estado de abandono, convirtiéndose 
en desechos sólidos contaminantes que pueden 
comprometer la salud de las personas.

Se consideró la recuperación de espacios 
inutilizados e integrarlos al desarrollo de ac-
tividades socioeconómicas. Poca información 
sobre patios productivos y sus tipos, lo relacio-
nada al Currículo Bolivariano con contenidos de 
educación ambiental. Se amerita formación aca-
démica, teórica-práctica para garantizar aportes 
a la naturaleza. Desconocimiento de acciones 
ambientales y sus consecuencias en el área de 
educación ambiental y patios productivos. La 
implementación de patios productivos brindará 
beneficios al Servicio de Alimentación Escolar 
(PAE). 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA

Figura 3. Modelo Cíclico Operante Propuesto

El modelo cíclico operante propuesto, 
describe la fase de elaboración de la propuesta 
sobre el fortalecimiento de la Participación Co-
munitaria para el Desarrollo Sustentable de los 
Patios Productivos, aplicado en la Escuela Bási-
ca Nacional Concentrada Ezequiel Zamora del 
sector Lechozote. Conformado por su presenta-
ción, justificación, fundamentación, objetivo ge-
neral y específicos, que orientaron a los docen-
tes con los tópicos abordados, contenidos de la 
información que se desarrollaron dando cumpli-
miento a los fines plasmados en la misma.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los educadores forjaron la meditación en 
relación a la planificación de labores que contri-
buyeron al reforzamiento de la cooperación de 
la comunidad para el Impulso sostenible de los 
espacios fructíferos, se integraron a las acciones 
extra escolares; pocos se abocaron en diligen-
cias concernientes con impacto ecológico, mos-
trando  espacios de desidia en el ambiente es-
colar  por lanzar  contaminantes, aceptando que 
se debe rescatar los sitios inutilizados y transfor-
marlos en áreas que favorezcan al impulso de 
acciones positivas socioeconómicas que benefi-
ciarán a todos.

La comunidad del Sector Lechozote des-
conoce lo referente a patios productivos y sus 
tipos, como el conocimiento concerniente al Cu-
rrículo Bolivariano, por lo que se debe ejecutar 
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contenidos de educación ambiental. Se desco-
noce el impacto forjado por diferentes trabajos 
ambientales; el reiterado estado de apatía que 
se observa en el entorno, la falta de compro-
miso y sentido de pertinencia por parte de los 
ciudadanos. A esto, la comunidad del Sector re-
quiere formación académica, teórico-práctica 
para garantizar un aporte de contribución hacia 
la naturaleza. 

Hay un alto desconocimiento en el área 
de educación ambiental, específicamente sobre 
patios productivos y sus bondades. La imple-
mentación de patios productivos brindará bene-
ficios al PAE, beneficiando a los habitantes del 
Sector. Se manifiesta una actitud positiva frente 
a distintas actividades que conlleven a mejorar 
su calidad de vida. Igualmente, se refleja un 
desconocimiento sobre sustentación legal en 
relación con temas de ambiente y cuidados de 
sus elementos. Por lo que se ejecutó y evaluó 
el modelo cíclico, generando satisfacción por los 
actores educativos.

En cuanto a las recomendaciones, se re-
quiere que los docentes mantengan vínculos de 
hermandad y solidaridad con los ciudadanos del 
sector Lechozote, involucrándolos más en lo re-
ferente al fortalecimiento de la participación co-
munitaria, padres, representantes y estudiantes 
para el desarrollo sustentable de los patios pro-
ductivos a través de talleres, encuentros, partici-
pación y los demás actores educativos se involu-
cren más de manera cooperativa para conocer y 
poner en práctica la preservación del ambiente. 
Que mantengan vigente el modelo propuesto.
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PERCEPCIÓN CUALITATIVA DE LAS NECESIDADES DE PRESER-
VACIÓN DE LA CULTURA VALLENATA  DESDE LA CÁTEDRA 
EDUCATIVA.

José Raimundo Méndez Fonseca
josemendezfonseca129@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

Introducción: Se busca dar a conocer la percepción cualitativa de las necesidades de la pre-
servación de la cultura vallenata desde la cátedra educativa. Objetivo: Analizar la percepción 
de los estudiantes de básica secundaria con respecto a la preservación de la cultura vallenata 
desde la cátedra educativa en el área de artística. Método: Esta investigación es cualitativa, 
interpretativa, a través de los grupos focales, se busca recolectar toda la información median-
te la entrevista y la observación interpretativa, con la participación de dos grupos establecidos 
en un rango de edades de 6° a 8° y de 9° a 11° grado. En la recolección y transcripción de la 
información se analiza las respuestas entregadas por los grupos focales, con la ayuda de AT-
LAS.ti, donde se categorizan los textos y así analizar la percepción que tienen los estudiantes 
frente a la catedra vallenata para su preservación, así mismo el diario de campo dará cuenta 
de la interpretación de las observaciones realizadas por el investigador. Conclusiones: esta 
investigación es pertinente, puesto que desde antes de 1525, data que los conquistadores 
trajeron al territorio cantos y versificación española, años más tardes estas se combinaron 
con los cantos negroides y las melodías indígenas, a finales de la década del siglo XIX surgió 
una nueva melodía y a mediados del siglo XX se le llamo música vallenata, así como la deno-
minación de sus cuatro aires puya, merengue son y paseo (Oñate 2017), teniendo en cuenta 
lo anterior la música vallenata hace parte del ADN de la región, puesto que han sido varias las 
generaciones que han crecido entorno a los aires vallenatos, sin embargo la nueva era, y el 
avance tecnológico, así como la evolución de las mentes abiertas, ha traído consigo grandes 
consecuencias, una de ellas es la pérdida de identidad de las comunidades es por ello la nece-
sidad de avanzar en este estudio.

QUALITATIVE PERCEPTION OF THE PRESERVATION NEEDS OF 
THE VALLENATA CULTURE FROM THE EDUCATIONAL CHAIR.

ABSTRACT

Introduction: the aim is to make known the qualitative perception of the needs of the pre-
servation of the Vallenata culture from the educational department. Objective: Analyze the 
perception of secondary school students regarding the preservation of Vallenato culture from 
the educational department in the artistic area. Method: This research is qualitative, inter-
pretive, through focus groups, it seeks to collect all the information through interviews and 
interpretive observation, with the participation of two groups established in an age range of 
6° to 8° and 9° to 11° grade. Results: in the collection and transcription of the information, 
the responses provided by the focus groups are analyzed, with the help of ATLAS.ti, where 
the texts are categorized and thus analyze the perception that the students have regarding 

Sinopsis Educativa
Revista Venezolana 

de Investigación
Año 23, Nº 1

Julio  2023  
pp 341 - 349

Recibido: Abril  2023
Aprobado: Junio 2023

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

342Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación pretende 
mostrar la percepción cualitativa que 
tienen los estudiantes referente a la 
preservación de la música vallenata 
mediada en una catedra académica 

en el área de artística. Como mues-
tra se forman dos grupos focales, en 
los cuales participan estudiantes de 
6° a 8° y de 9° a 11° grado, de forma 
voluntaria, constituidos por 20 edu-
candos cada uno. De igual manera 
desde la observación interpretativa 
el investigador analiza el comporta-
miento y actitudes del grupo, estas 

RÉSUMÉ

Introduction: le but est de faire connaître la perception qualitative des besoins de préservation 
de la culture Vallenata de la part du département éducatif. Objectif : Analyser la perception 
des élèves du secondaire concernant la préservation de la culture Vallenato du département 
éducatif dans le domaine artistique. Méthode : Cette recherche est qualitative, interprétative, 
à travers des groupes de discussion, elle cherche à collecter toutes les informations à travers 
des entretiens et des observations interprétatives, avec la participation de deux groupes éta-
blis dans une tranche d’âge de 6° à 8° et de 9° à 11°. Résultats: dans la collecte et la trans-
cription des informations, les réponses fournies par les groupes de discussion sont analysées, 
avec l’aide d’ATLAS.TI, où les textes sont catégorisés et analysent ainsi la perception que les 
étudiants ont de la cathédrale de Vallenata pour sa préservation. De même, le journal de te-
rrain rendra compte de l’interprétation des observations faites par le chercheur. Conclusions: 
cette recherche est pertinente, car avant 1525 elle remonte aux conquistadors qui apportè-
rent sur le territoire des chants et des versifications espagnoles. Des années plus tard, ceux-ci 
furent combinés avec des chants négroïdes et des mélodies indigènes. À la fin du XIXe siècle, 
une nouvelle mélodie et en au milieu du XXe siècle, on l’appelait musique vallenato, ainsi que 
le nom de ses quatre airs puya, fils merengue et promenade. (Oñate 2017), compte tenu de ce 
qui précède, la musique vallenato fait partie de l’ADN de la région, car plusieurs générations 
ont grandi autour des airs vallenato, mais la nouvelle ère et l’avancée technologique, ainsi 
que l’évolution L’ouverture d’esprit a entraîné de grandes conséquences, dont l’une est la perte 
d’identité des communautés, c’est pourquoi il est nécessaire d’avancer dans cette étude.

Mot clefes:
musique vallenato, 

conférence, airs 
vallenato, artistique, 

préservation.

PERCEPTION QUALITATIVE DES BESOINS DE PRÉSERVATION DE 
LA CULTURE VALLENATA DE LA CHAIRE ÉDUCATIVE.

the Vallenata cathedral for its preservation. Likewise, the field diary will account for the inter-
pretation of the observations made by the researcher. Conclusions: this research is pertinent, 
since before 1525 it dates back to the conquistadors bringing Spanish songs and versification 
to the territory. Years later these were combined with Negroid songs and indigenous melodies. 
At the end of the 19th century, a new melody and in the middle of the 20th century it was ca-
lled vallenato music, as well as the name of its four airs puya, merengue son and stroll. (Oñate 
2017), taking into account the above, vallenato music is part of the DNA of the region, since 
there have been several generations that have grown up around vallenato airs, however the 
new era, and technological advance, as well as The evolution of open minds has brought with 
it great consequences, one of them is the loss of identity of communities, which is why it is 
necessary to advance this study.
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anotaciones en el diario de campo dan cuenta 
del proceso desarrollado en las actividades con 
un paradigma interpretativo.

La música vallenata, más que una melodía, 
lleva en sus letras y aires la historia de una re-
gión, se ha convertido en parte de las creencias, 
en un estilo de vida,  desde sus orígenes en la fu-
sión de los cantos africanos, las danzas tradicio-
nales, la influencia de la poesía española y la in-
tegración de instrumentos musicales europeos, 
el vallenato viajo dentro de la región caribe para 
llevar relatos de vivencias, aventuras, amores, 
mezcladas con la imaginación, la UNESCO lo de-
claro patrimonio inmaterial de la humanidad en 
el 2015, es por ello que lleva  a la reflexión de 
pensar que tan importante es este género para 
el Cesar y Colombia.

Valledupar se ha convertido en un refe-
rente para el mundo cuando se trata de hablar 
de música vallenata, sin embargo la cultura está 
quedando solo en la mente de los ancianos y 
los museos, puesto las nuevas generaciones se 
están apropiando de las culturas extranjeras ol-
vidando la identidad propia, factores como la 
evolución de la tecnología, nuevas tendencias 
musicales, están desvaneciendo las costum-
bres tradicionales, partiendo de esta situación 
se propone, desde una catedra vallenata anexa 
al área de artística educar desde 6° a 11° grado 
en contenidos que ayuden a la preservación del 
genero vallenato, esto con el fin de instaurarlo 
como un tema esencial en las escuelas de Va-
lledupar y el Cesar, esta idea es algo que los en-
tes departamentales ya han estado analizando; 
sin embargo a un no se ha desarrollado un plan 
curricular direccionado que sea efectivo y trate 
las bases fundamentales que se necesitan para 
que el estudiante interiorice el conocimiento y 
se identifique con sus ancestro, es por ello que 
la experiencia y el desarrollo del quehacer pe-
dagógico han edificado la ruta de la catedra va-
llenata que inicia en sus orígenes y personajes 
influyentes así como los aires (paseo, merengue, 
puya y son).

La influencia del vallenato en la cultura de 
la región caribe se cristaliza en “El Festival de la 
Leyenda Vallenata el cual nació hace aproxima-
damente 50 años, producto de la iniciativa de 
Consuelo Araujo Noguera, Alfonso López Mi-
chelsen y Rafael Escalona Martínez” (Hurtado, 
2022 p.33).

Los mecanismos que se empleen, para la 
conservación de las tradiciones, nunca serán 
suficientes, puesto la historia seguirá su curso, 
escribiendo nuevos sucesos dentro de una re-
gión, por ello la educación debe ser constante 

en la línea de tiempo, trayendo como principio 
el legado a las nuevas generaciones, añadien-
do los nuevos acontecimientos, separando los 
comportamientos propios de las costumbres ex-
tranjeras.

II. APOYO TEÓRICO

Según (Sam y Valera, 2020) el vallenato se 
trata de una expresión artística “originaria de los 
colombianos, y no se encuentra en ningún otro 
país. En su origen, el aporte que tuvieron las cul-
turas indígenas y negras creó una combinación 
que atrae por la fusión de instrumentos locales y 
extranjeros y que culmina en un tipo de música 
reconocible”. 

Desde el inicio de la humanidad el hombre 
ha buscado diversas maneras de expresar sus 
vivencias, emociones, aventuras, lo ha hecho a 
través de la poesía, la dramatización y la música, 
entre otras; sim embargo la de mayor impacto 
lo ha constituido la música, por el efecto que 
causa en quien canta y toca el instrumento, así 
como en el que escucha, esta tiene la capacidad 
de activar el cerebro emocional, produciendo el 
aumento de la frecuencia cardiaca, de igual ma-
nera experimentar sensación de júbilo o tristeza 
(Palacios y Olaya, 2023), sin duda la música ha 
acompañado todos los sucesos humanos, y cada 
región en el mundo se identifica con un género 
que ha evolucionado a través del tiempo, esto 
hace referencia a la raíz musical de una cultura. 

En noviembre de 2023 el ministerio de cul-
tura actualizo el listado representativo de patri-
monio cultural e inmaterial de la nación en el 
que desde el 2017 se encuentra incluida la mú-
sica vallenata tradicional del caribe colombiano, 
con el ánimo de preservar la tradición.   Según 
(Cotes, 2019) “El folclor es, sin lugar a dudas, una 
reafirmación de nuestra propia identidad cultu-
ral, que se transmite de generación en genera-
ción”. De esta manera cada cultura personaliza 
su identidad y de ella nace los mitos y leyendas, 
algunas como (el lago Navova, la Sirena de Hur-
tado, la leyenda de Francisco el Hombre, la le-
yenda de Andrés Montufar; así como, los mitos 
de la lagartija tamborera, el doroy, la guatapaná 
y la flor del higuerón), según (Bianchi, 2023), 
esta identidad cultural que se presume como 
“el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que fun-
cionan como elementos dentro de un grupo so-
cial y que actúan para que los individuos que lo 
forman puedan fundamentar su sentimiento de 
pertenencia”.
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El Vallenato según (Medina, 2021), con-
cluye que este se originó geográficamente en el 
sur de Riohacha, Fonseca, el Paso, Rincón Hon-
do, Atánquez, el Difícil o Plato, denominándolo 
como un “fenómeno de creación colectiva”, con 
el auge del genero salieron a relucir los jugla-
res, según la (RAE, 2023) en la edad media se le 
denominada a la persona que se trasladaba de 
un lugar a otro recitando, bailando y cantando 
ante el pueblo o los nobles, algunos reconoci-
dos como Juancho polo valencia, Francisco el 
hombre, Alejo duran, Leandro Díaz, Lorenzo 
morales,  Rafael escalona, fueron ellos los que 
interpretaron y dieron vida a los 4 aires del Va-
llenato, (paseo, merengue, puya y son), surgidos 
en la práctica empírica de aprender a tocar el 
acordeón, según (Martínez, 2018) llego a “me-
diados del siglo XIX a bordo de buques mercan-
tes alemanes que llegaron a La Guajira, el extre-
mo más al norte de Sudamérica. Los marineros 
alemanes intercambiaron sus instrumentos mu-
sicales con colombianos a cambio de comida y 
otras mercancías”. “Sin embargo, no fue hasta 
1968 que apareció un acordeón alemán fabrica-
do en Trossingen, marca Hohner Corona III, que 
revolucionaría el país y sería rebautizado como 
‘acordeón vallenato’” (Peñaranda, 2023). 

Teniendo en cuenta lo anterior la música 
vallenata ha estado presente en la historia evo-
lutiva de la costa caribe y es necesario integrarla 
a las instituciones educativas mediante la cate-
dra del Vallenato, con el fin de salvaguardar la 
cultura, puesto que si los saberes del vallenato 
desaparecen se lleva consigo parte de la identi-
dad de la región caribe y es aquí donde la educa-
ción artística juega un papel crucial, puesto que 
los desempeños básicos de aprendizajes (DBA), 
apuntan al desarrollo de los educandos a través 
del estudio de todas las manifestaciones artís-
ticas, y la música es una de ellas; por ende la 
que pertenece a la región es de gran importan-
cia que se enseñe como un contenido temático 
necesario en todos los grados.

La investigación toma como escenario la 
Institución Educativa Rafael Valle Meza el cual 
es un plantel de carácter público, formal y Mix-
to; aprobado por la Secretaría de Educación 
mediante Resolución No.00442 de Noviembre 
de 2018 para Preescolar, Primaria y Bachillerato 
Académico, “El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) de la Institución Educativa RAFAEL VALLE 
MEZA de Valledupar (Cesar) enmarca funda-
mentos legales de operatividad, promueve el 
desarrollo de dimensiones comunicativas, par-
ticipativas, de investigación, de análisis, de re-
flexión, de apropiación y de transferencia de co-

nocimientos adquiridos” (I.E. Valle Meza, 2023), 
por su ubicación dentro de la ciudad de Valledu-
par y lugar donde se desarrolla la labor docente, 
es el contexto ideal para iniciar la investigación 
con el propósito de replicarla en todo el munici-
pio y el departamento del cesar.

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio presentado lleva por título “Cá-
tedra del vallenato: una creativa originada des-
de las necesidades de preservación de la cultu-
ra vallenata” en estudiantes de 6° a 11° grado, 
de la institución educativa Rafael Valle mesa 
ubicado en Valledupar Cesar, ejecutado en dos 
grupos focales distribuidos de 6° a 8° y 9° a 11° 
grado con 20 integrantes en cada grupo, con 
un tiempo estimado de un periodo lectivo del 
año escolar, con el respaldo de los docentes del 
área de artística y rector del ente educativo, 
desarrollado en un modelo cualitativo con un 
paradigma interpretativo, según (Hernández et 
al., 2014) “proporciona profundidad a los datos, 
dispersión, riqueza interpretativa, contextuali-
zación del ambiente o entorno, detalles y expe-
riencias únicas. Asimismo, aporta un punto de 
vista “fresco, natural y holístico” de los fenóme-
nos, así como flexibilidad”p.16, se presenta en 
varias fases que ayudan a llevar la secuencia del 
proceso.

La primera fase busca orientar al educando 
en la historia y antecedentes de la música valle-
nata, así como la evolución a través del tiempo 
hasta la actualidad, en la segunda fase preten-
de adentrarlos a los cuatro aires del vallenato, 
los cuales se presentan de forma escalonada; la 
tercera fase busca llevar al estudiante a la iden-
tificación de los instrumentos, sus orígenes y 
evolución hasta la actualidad, seguidamente la 
cuarta fase se consolidad con la practica donde 
el estudiante aprende a tocar el instrumento, 
construyendo el conjunto vallenato que se iden-
tifica por el acordeonero, cajero, guacharaquero 
y el cantante que simula las veces al juglar, desa-
rrollando la capacidad de verso en la piquería, al 
finalizar el proyecto se busca dar respuesta a la 
pregunta problema que está formulada; ¿cómo 
la catedra vallenata, contribuye a la preserva-
ción de la música vallenata en estudiantes de 
básica secundaria?.

Para el tratamiento de los datos recolecta-
dos, la investigación se apoya en la entrevista y 
los diarios de campo, estos con el fin de catego-
rizar y dar un concepto acertado de la percep-
ción de los estudiantes en la preservación de la 
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música vallenata, el procesamiento va ha acom-
pañado del programa ATLAS. Ti, sistema creado 
para el tratamiento de datos cualitativos, por 
su desarrollo y alta tecnología lo hace el instru-
mento eficiente para dar un análisis apropiado, 
según su creador “ATLAS. Ti une la experiencia 
humana con la eficiencia de la IA, ofreciendo 
conocimientos cualitativos hasta 10 veces más 
rápidos sin sacrificar el rigor científico” (ATLAS. 
Ti, 2023).

Así mismo el lograr cada una de las metas a 
través de método de investigación, corrobora la 
necesidad del escrutinio, pues cada problemáti-
ca merece ser analizada, intentar construir posi-
bilidades hace dinámica la sociedad, y en tanto 
los aportes contribuyen al pensamiento crítico, 
al debate, la suposición, se extraen las verdades 
que integran una opción viable para la solución.

IV. HALLAZGOS 

Los resultados apuntan en primera instan-
cia a categorizar los datos de la entrevista, los 
cuales se establecen en 3 categorías, (juglares 
del vallenato a través de la historia, aires del va-
llenato y las subcategorías –paseo, puya. Meren-
gue y son- instrumentos del vallenato y las sub-
categorías – acordeón, caja y guacharaca), cada 
ítem lo conforma el análisis de las respuestas 
entregadas por el estudiantes mediante el pro-
grama ATLAS. Ti, cada una direccionadas a los 
sucesos históricos del vallenato y los personajes 
importantes para el género hasta la actualidad, 
el inicio de la música vallenata y sus aires, la lle-
gada de los instrumentos y su desarrollo hasta 
los días actuales, esta información esta enlazada 
a los diarios de campo elaborados por el inves-
tigador, donde se consigna el desenvolvimiento 
de los estudiantes en cada una de las activida-
des, de igual forma para la interpretación de los 
resultados se elabora la red semántica, es im-
portante analizar el comportamiento de los es-
tudiantes frente a las actividades y los conteni-
dos, puesto que la motivación cumple un factor 
importante para la apropiación del conocimien-
to, al momento de impartir las actividades peda-
gógicas en el aula de clase, deben ser dinámicas 
y entretenidas, en la que se fomente el trabajo 
colaborativo y la integración de una comunidad 
educativa, con un pensamiento crítico, capaz de 
cuestionar y generar ideas, en la integración de 
la divergencia y los estilos de aprendizaje, abar-
cando la enseñanza desde lo visual, auditivo y 
artístico, teniendo presente que los saberes son 
diversos, inherentes al estándar y moldeables a 

la mente que los adsorbe.

Figura 1. Red Semántica Categorías Catedra Va-
llenata

Nota. La figura muestra la estructura de las categorías y 
subcategorías planteadas para el estudio cualitativo en la 
Catedra Vallenata. 

V. DISCUSIÓN

Dentro de los referentes que identifican a 
Colombia en el mundo sin duda en el listado se 
encuentra la musica vallenta, este es uno de los 
aspectos por lo cual la cultura es vital para una 
comunidad, puesto que esta establece los com-
portamientos sociales e individuales dentro de 
un territorio; de acuerdo a las constumbres, for-
mas y cotidianidad que ha escrito la historia en 
las comunidades, determina la forma de ser de 
los habitantes, es necesario que cada persona 
cuide su procedencia ya que este le da un senti-
do de pertenencia.  (Velasco et al., 2019 como se 
cito en Ramos et al., 2022), teniendo en cuenta 
lo citado, cada individuo es crucial para mante-
ner las tradiciones, sin embargo al no educar a 
la poblacion en sus raices, se corre el riesgo de 
que adquieran otras culturas agenas a la propia, 
en este sentido una de las herramientas con la 
que el sistema cuenta, es la educacion que se-
gún (Díaz, Toledo,  y Carreño. 2023) la exponen 
como un “fenómeno social que tiene como ob-
jetivo la transmisión de la experiencia histórico-
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cultural de las viejas generaciones a las que le 
suceden, y como núcleo esencial de la pedago-
gía busca la formación de la personalidad armó-
nica y multilateral  del ser humano”

En opinión de Bermúdez et al., (2018) la 
música vallenata ha experimentado un marca-
do auge sin precedentes en la región. Su posi-
cionamiento obedece a distintos factores y su 
predominio ha contribuido de manera directa 
en el quehacer social y cultural de distintas ge-
neraciones. Cada época y subregión del Caribe 
Colombiano se recarga y se esculpe con sonidos 
y el concepto de música está casi invariablemen-
te, sustentado en el goce y la emoción. En esta 
sociedad musical y bulliciosa donde las cancio-
nes populares son testimonio de todo tipo de 
acontecimiento, existe conciencia que, con la 
música, se mitigan ciertos avatares de la vida; 
pero, podría considerarse un sinsentido la posi-
bilidad de una actitud crítica frente a sus usos, 
funciones e influencias sociales. 

En razon a lo anterior se da una mirada a 
la funcion del educador quien se convierte en 
el individuo primordial para comenzar con la re-
cuperacion de  la  cultura  de una region,  de 
esta manera, el docente debe estar preparado 
en temas culturales, que le permitan impartir 
un conocimiento idoneo que contribuya a sal-
vaguardar los principios y valores natos, que se 
van desvaneciendo con la entrada de nuevos 
comportamientos sociales. (Calvas, et al., 2020 
citado en Gordillo et al., 2021).

Entorno a esta discusión, las tradiciones 
culturales deben estar unidas a la educacion, 
puesto que la primera escuela esta en el hogar y 
el ambiente cotidiano que rodea a las personas, 
los saberes adquiridos en su contexto vivenvial, 
se consolidan en las instituciones educativas, 
donde el acompañamiento del docente com-
petente argumenta de forma profesional lo que 
empiricamente tiene por conocimiento el estu-
diante.

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Conservar la identidad de una región es de 
gran importancia puesto que en ella se escriben 
los eventos y sucesos que se han desarrollado a 
lo largo de los años, la extinción de una cultura 
considera una perdida grave para la humanidad, 
en una canción vallenata puede estar escrito 
acontecimientos históricos, que se preservaron 
de una época a otra a través del canto y aun se 
escuchan en la actualidad, al pretender esta in-
vestigación se llegan a diferentes conclusiones, 

en primer lugar este estudio resalta la necesi-
dad de educar a las nuevas generaciones en el 
conocimiento de sus raíces, la Gobernación del 
Cesar en el 2022, anuncio la implementación de 
la catedra vallenata en los colegios oficiales, sin 
embargo aún no han establecido los contenidos 
curriculares para impartirla, el alcalde Mello 
Castro expresó “es necesaria para que nues-
tros jóvenes profundicen en el conocimiento de 
nuestra música, sus raíces y sus composiciones. 
Será una asignatura que asegurará la prevalen-
cia de nuestro patrimonio musical como diálogo 
constante”, expresó el alcalde municipal.

Según un artículo publicado por el pilón en 
el 2021 en entrevista realizada a Adenail Bara-
noa, argumento “Será muy buena esa cátedra 
porque los jóvenes tendrán un espacio de es-
parcimiento en el que podrán desarrollar habi-
lidades musicales y aprender de la cultura valle-
nata de una manera académica y más rigurosa”, 
(Baute, 2021).

Sin duda los entes municipales saben de 
la importancia de la preservación de la música 
vallenata, no obstante aún no se han tomado las 
acciones para que se haga realidad la implemen-
tación de la catedra vallenata en el municipio, es 
importante dimensionar el contexto, pues una 
vez se reglamente el espacio en las instituciones 
educativas, habrá un antes y un después en ám-
bitos de educación para el Cesar.

VII. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto es innovador puesto que en 
el municipio de Valledupar, en el departamento 
del Cesar, no está incluida ningún tipo de edu-
cación que apunte a la enseñanza de la música 
vallenata sus orígenes y la importancia en la cul-
tura de la región, así mismo este busca abarcar 
toda la básica secundaria y a futuro extenderla a 
la básica primaria, el impacto posible a generar 
tanto en los estudiantes como en la comunidad 
es positivo, pues busca fomentar el rescate de 
las letras compuestas por los juglares, mante-
niendo el sentido puro de la música vallenata 
que se encuentra distorsionada por la nueva ola 
del vallenato moderno.

De igual manera la implementación de es-
tos espacios, contrarresta problemáticas socia-
les que se evidencian en la actualidad, frente 
a la delincuencia y consumo de drogas, puesto 
que los estudiantes ocuparan su tiempo en el 
aprendizaje de los instrumentos musicales y di-
rigirán su energía a una actividad de provecho, 
sin duda la puesta en marcha de estos proyectos 
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marcan una diferencia, hoy se cuenta con gran-
des historias de personas que han trasformado 
sus vidas a través de la música vallenata.  
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DE LAS TIC A LAS TAC EN LA ESCUELA RURAL COLOMBIANA.

Juan Carlos Sierra Díaz
honestojcs@hotmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

El presente artículo analiza como las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 
generado las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) en la praxis pedagógica de los 
actores en la educación rural colombiana debido al impacto de la era de la información en la 
escuela primaria y que además, fue impulsada de manera vertiginosa producto de la pande-
mia Covid-19 y que prevalece en tiempos de postpandemia. Teóricamente, se fundamenta en 
el Conectivismo de Siemens (2006) y el Aprendizaje Significativo de Ausubel (2000). Actual-
mente, las actividades diarias en lo económico, político, social, cultural, educativo se ejecutan 
sobre la base de los medios de información y comunicación con sus diversas aplicaciones ante 
esta realidad se ofrece este estudio de tipo documental enfocado hacia las implicaciones de 
las Tecnologías de Aprendizajes y Conocimiento (TAC) en lo educacional que aborda la facili-
tación de los aprendizajes por parte del docente como mediador en la transmisión y difusión 
de conocimientos y un estudiante nativo digital cuya adquisición de saberes deben basarse 
en el uso de la tecnología como un recurso con sentido crítico y no como un fin en sí mismo. 
Los hallazgos teóricos revelan que en la educación rural primaria colombiana existe el uso de 
las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) con sus herramientas informáticas de 
manera aislada y que se viene avanzando lentamente en la praxis pedagógica con tecnologías 
de aprendizaje y conocimiento (TAC) debido a las difíciles condiciones del medio educativo 
rural colombiano.

FROM ICT TO TAC IN THE COLOMBIAN RURAL SCHOOL.

ABSTRACT

This article analyzes how Information and Communication Technologies (ICT) have generated 
Learning and Knowledge Technologies (TAC) in the pedagogical praxis of the actors in Colom-
bian rural education due to the impact of the information age in the school. primary and that, 
in addition, was promoted in a vertiginous way as a result of the Covid-19 pandemic and that 
prevails in post-pandemic times. Theoretically, it is based on Siemens’ Connectivism (2006) 
and Ausubel’s Significant Learning (2000). Currently, the daily activities in the economic, po-
litical, social, cultural, educational fields are carried out on the basis of the information and 
communication media with their various applications. Given this reality, this documentary-
type study is offered, focused on the implications of Information Technology. Learning and 
Knowledge (TAC) in education that addresses the facilitation of learning by the teacher as a 
mediator in the transmission and dissemination of knowledge and a digital native student 
whose acquisition of knowledge must be based on the use of technology as a resource with 
critical sense and not as an end in itself. The theoretical findings reveal that in Colombian 
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I. INTRODUCCIÓN

Este artículo aborda cómo la 
praxis pedagógica del docente en la 
Educación Rural colombiana ha veni-
do cambiando sensiblemente debido 
al impacto de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC) y sus 
diversas herramientas, como internet 
y las redes sociales cuyas aplicaciones 
a nivel global Castells (2001), refiere 
que en lo educativo se ha entrado en 
el nuevo mundo de la comunicación 
donde se evidencia la relación tecno-
logía, sociedad y cultura planetaria.

En este sentido, Brunner (2003) 
afirma que la educación del siglo XXI 
viene mediada por las tecnologías de 
información, por ello, este nuevo en-
torno promueve el conocimiento con 
la inmediatez de la virtualidad, con su 
malla de redes de internet que combi-
na diversos aspectos como son: nego-
cios, servicios de información, correo 
electrónico, medios de entreteni-
miento y, sobre todo, la enseñanza y 
el aprendizaje.

Las consideraciones anteriores 
han sido recogidas en Colombia en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PNDE 
2016-2026) que establece como de-
safío número 6, meta 3, formar al 

RÉSUMÉ

Cet article analyse comment les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
ont généré des technologies d’apprentissage et de la connaissance (TAC) dans la praxis pé-
dagogique des acteurs de l’éducation rurale colombienne en raison de l’impact de l’ère de 
l’information dans le primaire et que, en outre, a été promue de manière vertigineuse à la 
suite de la pandémie de Covid-19 et qui prévaut en période post-pandémique. Théoriquement, 
il est basé sur le Connectivisme de Siemens (2006) et l’Apprentissage Significatif d’Ausubel 
(2000). Actuellement, les activités quotidiennes dans les domaines économiques, politiques, 
sociaux, culturels, éducatifs sont menées sur la base des médias d’information et de com-
munication avec leurs diverses applications. Face à cette réalité, cette étude de type docu-
mentaire est proposée, axée sur les implications de l’Information Technology, Learning and 
Knowledge (TAC) en éducation qui aborde la facilitation des apprentissages par l’enseignant 
en tant que médiateur dans la transmission et la diffusion des savoirs et un élève natif du 
numérique dont l’acquisition des connaissances doit reposer sur l’utilisation de la technologie 
comme ressource avec sens critique et non comme une fin en soi. Les résultats théoriques 
révèlent que dans l’enseignement primaire rural colombien, il y a l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) avec ses outils informatiques de manière isolée 
et que des progrès ont été réalisés lentement dans la pratique pédagogique avec les technolo-
gies d’apprentissage et de connaissance (TAC). ) En raison de les conditions difficiles du milieu 
éducatif rural colombien.

DES TIC AUX TAC DANS L’ÉCOLE RURALE COLOMBIENNE.

Mot clefes:
TAC-praxis pédagogi-

ques-éducation rurale 
colombienne.

primary rural education there is the use of Information and Communication Technology (ICT) 
with its computer tools in isolation and that progress has been made slowly in pedagogical 
praxis with learning and knowledge technologies (TAC). Due to the difficult conditions of the 
Colombian rural educational environment.
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docente en el uso pedagógico de las tecnolo-
gías. Sobre esta base, se desarrolla este estudio 
para develar la aplicación de las Tecnologías de 
Aprendizaje y Conocimiento (TAC) en la praxis 
pedagógica del Centro Educativo “El Milagroso 
del Coco”, ubicado de la zona rural colombiana, 
que en teoría debe tener un modelo educativo 
flexible con pertinencia comunitaria y un tejido 
de saberes que combinen lo tecnológico con las 
vivencias académicas propias de la Educación 
Rural Primaria colombiana.

Es importante destacar que se requiere 
resignificar, redefinir y reconfigurar el hecho 
educativo rural colombiano con la presencia de 
las TAC para que se fortalezca la praxis pedagó-
gica y lograr un impacto en el estudiante como 
principal actor con un aprendizaje significativo, 
vivencial, tecnológicamente actualizados de allí, 
la relevancia de la temática estudiada.

II. SENDERO TEÓRICO

El mundo globalizado y la praxis pedagógica 
de las TIC a las TAC

La época histórica interconectada a nivel 
mundial, caracterizada por el empleo de las TIC 
que según Ramírez (2006), ha impactado el he-
cho educativo, especialmente luego del confina-
miento por la Covid-19, la cual aceleró la imple-
mentación de la praxis pedagógica mediada por 
las TIC.

Es importante resaltar que previamente 
organismos multilaterales, como la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU-2015), 
en la Agenda 2030 estableció el empleo de los 
diferentes medios tecnológicos y académicos 
para el logro de una educación de calidad en to-
dos los países miembros y Colombia fue uno de 
ellos.

En este aspecto, existe coincidencia con la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL-2021), la cual destaca la impor-
tancia de que los países latinoamericanos y ca-
ribeños tengan urgencia de repensar la educa-
ción con responsabilidad social por parte de los 
gobiernos y de todos los sectores sociales. Para 
ello se debe propiciar una educación inclusiva 
y de calidad con empleo de la tecnología, que 
promueva la apropiación del conocimiento y los 
avances de la ciencia. A este respecto, según 
CEPAL (ob.cit), se debe promover lo siguiente: 

1. Mayor incursión económica (sostenibili-

dad financiera).
2. Asegurar las condiciones materiales para 

educar.
3. Disponer de una oferta académica flexible 

que aproveche lo digital.
4. Pertinencia educativa.
5. Reorganizar las condiciones instituciona-

les que permita la inclusión.
6. Fortalecer la transición de la educación a 

empleos con una formación para el traba-
jo coherente y de calidad.

Lo antes expuesto, referido por CEPAL (ob.
cit), amerita la reorganización del rol docente 
en el sistema educativo porque en América La-
tina los países no estaban preparados antes de 
la pandemia para una educación virtual o híbri-
da, donde el docente más allá de los problemas 
de conectividad se organizará de acuerdo a su 
capacidad y con apoyo de la familia. Por este 
motivo, se requiere de un estudiante auto-or-
ganizado, que use la mayor disponibilidad para 
abordar escenarios cambiantes y actuar junto al 
docente como sostén de la nueva realidad edu-
cativa tanto regional como mundial.

En pertinencia con lo antes descrito, en 
Colombia se formuló el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PNDE-2016-2026), denominado como “el 
Camino hacia la Calidad y Equidad”, que esta-
blece los propósitos en materia educativa para 
atender la diversidad e inclusión de la población 
colombiana. 

De igual modo, se generó el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND-2018-2022), denominado 
“Pacto de la Equidad”, que plantea la necesidad 
de brindar mayores oportunidades y bienestar 
a la población a corto plazo. El punto (c) de este 
plan refiere la importancia de generar una edu-
cación de calidad para un futuro de todos, cuya 
premisa principal la constituye avanzar hacia la 
universalización de la educación preescolar y 
superar las disparidades de cobertura y calidad 
educativa entre áreas urbanas y rurales.

En el caso de la población rural se generó 
la creación de programas del Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN) financiados por el Banco 
Mundial y que están contenidos en el Programa 
Educativo Rural (PER-2000), cuyo propósito con-
siste en mitigar la baja cobertura y deficiente 
empleo de la tecnología se implementaron pro-
yectos como:

1. La cartilla y manual multimedia para edu-
cación rural.

2. Cartilla y manual multimedia para imple-
mentar proyectos pedagógicos.
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3. Maleta de televisión para zonas rurale
4. Maleta Lesma (lectura, escritura y mate-

mática)
5. Maleta ECO: Inglés para Colombia.
6. Guía estratégica para uso eficiente del 

tiempo en el aula.
7. Guía de estrategias didáctica en matemá-

tica y ciencias naturales. 

Puede afirmarse que estos proyectos son 
el inicio incipiente de las TAC, pero su aplicación 
aún es limitada debido a las condiciones socioe-
conómicas y culturales en la educación rural 
colombiana que requiere de un serio acom-
pañamiento por parte del MEN motivado a las 
grandes distancias y a la utilización del trabajo 
infantil en tiempo de cosecha, lo cual ha gene-
rado algunos de las principales obstáculos para 
una educación de calidad mediadas por las TIC.

En este mismo orden de ideas, también re-
salta la firme resolución por parte del personal 
docente rural dispuesto a asumir y mejorar su 
praxis pedagógica en conexión con las TAC para 
promover en el estudiante un aprendizaje sig-
nificativo acorde con su contexto sociocultural, 
sostenible con calidad de vida a nivel comunita-
rio más allá de los problemas de conectividad y 
obstáculos propios del medio rural colombiano.

La praxis pedagógica sustentada en las TAC

La tecnología viene ejerciendo una gran 
influencia en el destino de la humanidad en el 
ámbito global en el caso de países latinoameri-
canos en vías de desarrollo como Colombia. Por 
lo tanto, se requiere a nivel educativo, como lo 
señala Parra (2006), que se humanice y se utilice 
con originalidad y creatividad, donde el docen-
te como mediador del aprendizaje tecnológico 
tenga un papel preponderante para aprovechar 
la tecnología desde un punto de vista crítico y 
sin alineación.

Es por ello, que se conciben las TAC como 
un proceso de enseñanza y aprendizaje media-
do por las TIC, que con sus conjuntos de apli-
caciones, sistemas, herramientas y técnicas 
asociadas a lo digital intervienen diariamente 
en la vida del ser humano a través de las redes 
sociales, medios de comunicación (TV), el mó-
vil, el ordenador, entre otros, todos conectados 
en redes tecnológicas que deben ser conscien-
temente empleados en la praxis pedagógica. Es 
importante destacar que las TIC. Según Molina 
(2014), han cambiado las formas de comunica-
ción, sin embargo, las TAC como herramientas le 

permiten al docente mediador el conocimiento 
para que el estudiante no sólo aprenda, sino que 
“aprenda a aprender” con apoyo de la tecnolo-
gía y la guía de la labor pedagógica del docente.

Dentro de este marco, la praxis pedagógica 
sustentada en las TAC, a juzgar de Latorres, Cas-
tro y Potes (2018), son mediaciones tecnológi-
cas que generan una postura crítica y construc-
tivista difundida y socializada del aprendizaje 
que posteriormente generan las Tecnologías de 
Empoderamiento y Participación que es conoci-
do como TEP. Entre las premisas fundamentales 
de las TAC se destacaron las siguientes que se 
ofrece en el presente gráfico:

Gráfico 1. Premisas Fundamentales de las TAC. Fuente: 
Sierra (2022).

Las premisas antes visualizadas revelan 
cómo la praxis pedagógica sustentada en las 
TAC pueda generar un aprendizaje significativo 
actualizado y mediado por el docente con la tec-
nología en los centros educativos.

Las TAC en el aprendizaje significativo del es-
tudiante

La era digital se ha caracterizado porque 
tan sólo a un clip se puede obtener un viaje al 
mundo del conocimiento. Este hecho plantea la 
necesaria transformación de la praxis pedagógi-
ca con el uso de las TIC que debe trascender al 
uso de las TAC en la cotidianidad del ambiente 
de aprendizaje.

Al respecto, los postulados de Ausubel 
(2000) se hacen cada día más vigentes, especial-
mente lo referido a la construcción del apren-
dizaje de los estudiantes sobre la base de sus 
experiencias previas, para pasar luego la cons-
trucción del nuevo conocimiento con las ex-
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perticias tecnológicas planificadas, ejecutadas 
y evaluadas, donde se hacen visibles intereses 
individuales y colectivos de los educandos con 
respecto a contenidos tecnológicos motivantes 
que ofrece como mediador el o la docente. En 
el mismo orden de ideas, en las TAC el rol del 
estudiante del siglo XXI como “nativo digital” 
se describe, siguiendo a Latorre, Castro y Potes 
(2018) como sedientos por las conexiones, lo 
audiovisual, la virtualidad y la inmediatez de las 
herramientas web. 

Lo antes descrito implica un estudiante 
que tiene a su disposición, sólo con usar un bus-
cador en la red, una fuente de conocimientos 
diversa y actualizada. Por tal motivo, los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje apuntan a po-
tenciar, reflexionar y ser crítico ante la avalan-
cha de información. Es allí donde la labor del 
docente-mediador es clave y la visión que tenga 
de la tecnología va a influir en su modelo pe-
dagógico porque, como lo plantea Bustamante, 
Aranguren y Arguello (2006), la tecnología ex-
presa cierta manera de ser y estar en conexión 
con el mundo; un modo de interacción con la 
sociedad y la naturaleza, donde lo científico ra-
cional ocupa un lugar determinante, al igual que 
las transformaciones referidas a la sensibilidad e 
imaginario colectivo. 

Dentro de este orden de ideas, según Sie-
mens (2006), el estudiante construye su apren-
dizaje significativo sobre la base de la motiva-
ción y la productividad porque es un sujeto con 
fácil acceso al conocimiento a través de herra-
mientas visuales y audiovisuales, incluso por 
medio de su teléfono móvil. Esta realidad debe 
ser aprovechada por el docente-facilitador-me-
diador para guiarlo sobre los contenidos y el uso 
racional de las tecnologías, preservando la cri-
ticidad, evitando la banalidad y valorizando su 
identidad. Más allá de la máquina, este educan-
do requiere de docentes capacitados en las TAC 
para superar el rol de “migrantes digitales” que 
refiere el acercamiento a la tecnología, pero con 
poca trascendencia en los aprendizajes propios 
de sus estudiantes. Un nativo digital según Ca-
sacubierta (2012), requiere un docente “visitan-
te digital” que explore la tecnología y la utilicen 
asertivamente de manera crítica y segura. 

En atención a lo antes expuesto, Moreira y 
Vargas (2015) plantean la necesidad de una cul-
tura educativa de convergencia digital para que 
el docente se forme de manera paulatina en tec-
nología y pueda ponerse a la par de los estudian-
tes que son nativos digitales y que muchas veces 
logra superarlo en la velocidad de aprendizaje y 
acceso en las aplicaciones de la tecnología.

Es importante destacar, que el docente 
debe proponer los recursos e insumos digitales 
que el educando requiere procesar e internali-
zar desde un punto de vista crítico y reflexivo a 
este respecto Iriarte, Valencia, Hung y Ordoñez 
(2015), refieren que para alcanzar el conoci-
miento mediado por las tecnologías las TAC se 
hace necesario fortalecer el modelo actual edu-
cativo del a mayoría de los contextos escolares 
sin ello, no se logrará el aprendizaje significativo. 

De igual forma, Moya (2013), refiere que 
para pasar de las TIC a las TAC son necesarios 
contenidos digitales motivantes y generadores 
en el estudiante de nuevo material que el niño y 
el joven aprovechen al máximo con la mediación 
del docente.

Es relevante acotar que según Cárdenas, 
Maldonado y Rodríguez (2021), para que las TAC 
logren los propósitos educativos su uso debe 
pasar por la apropiación de los saberes que de-
pende de manera importante que según los au-
tores en los últimos diez años en Colombia no se 
ha alcanzado con propiedad dicho propósito. En 
este sentido, no se vienen cumpliendo con los 
postulados de Castells (2001) quien refiere los 
países que no se incorporen a la galaxia de inter-
net, usando este recurso es la formación educa-
tiva de sus ciudadanos estarán en desventaja en 
la aldea global mundial digital.

Por lo antes expuesto, Cortez (2013), refie-
re que introducir efectivamente a los actores del 
hecho educativo con un proceso de enseñanza 
y aprendizaje sustentado en las TAC supone 
para el docente la redefinición de su rol en el 
escenario escolar como orientador, facilitador, 
asesor, mediador de conocimientos para que 
el estudiante pueda obtener sobre la base un 
buscador en internet que previamente ha sido 
establecido para luego de un proceso de inves-
tigación, discusión de contenidos apropiarse de 
los saberes desde su experiencia previa es decir, 
lograr el aprendizaje significativo este proceso 
según Area y Guarro (2012), e conoce como al-
fabetización digital se usan los insumos tecnoló-
gicos para profundizarlos y no solo por diversión 
como hace la mayoría de niños y jóvenes. 

Es por lo antes expuesto, el educando a 
través de las TAC en su entorno educativo debe 
ser cautivado y motivado con materiales bien se-
leccionados por el docente que generen discu-
siones, producciones investigativas y asimilación 
de contenidos relevantes para su propia vida y 
la comunidad, es decir, aprendizaje significativo. 

La Escuela y las TAC las demandas a docentes 
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y estudiantes

La escuela fundamentada en las TAC según 
Vergel (2022), amerita:

Una resignificación debe adaptarse 
casi instantáneamente a los reque-
rimientos de una sociedad mediada 
por la tecnología porque los estu-
diantes caóticos y que viven en la 
inmediatez de conocimientos de las 
redes sociales dejan atrás al docen-
te que sigue promoviendo una en-
señanza memorística (p. 80). 

A este respecto, Bauman (2017) plantea 
que se debe acabar con la inactividad e incapa-
cidad del estudiante haciendo repeticiones de 
contenidos de allí, la importancia de la revolu-
ción del saber mediados por las TAC.

En el mismo orden de ideas, Barreto (2020) 
plantea que las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) han cambiado las estrate-
gias para convertirlas en las TAC que promueven 
el trabajo colaborativo dinamizando el hecho 
educativo y que permite usar una educación 
hibrida donde además, de las vivencias presen-
ciales el conocimiento lo aprovechan docentes y 
estudiantes de manera inmediata con múltiples 
aplicaciones. Entre los aspectos importantes 
según la autora es generar una alfabetización 
digital que le permita al educando y al docente 
el acceso a lo relevante, profundo, reflexivo sin 
perder de vista los valores de su identidad y su 
contexto sociocultural. 

No obstante, Díaz y Márquez (2020) re-
fieren que las TAC deben construirse sobre ele-
mentos teóricos que le permitan al docente co-
lombiano su alfabetización tecnológica para que 
pueda redimensionar su actividad como gesto-
res y mediadores en el uso de las TAC. 

Es así, como las prácticas pedagógicas sus-
tentadas en las TAC, apunten a que los conte-
nidos deben ser abordados de manera activa 
apartándose del modelo tradicional, memorísti-
co y repetitivo debido a que el avance tecnoló-
gico como lo plantea Rivera (2019), trasciende 
los muros de la escuela resignificando las inten-
cionalidades pedagógicas a permitir nuevas es-
trategias metodológicas de enseñanza y apren-
dizaje donde el estudiante en muchas ocasiones 
alcanza sus competencias porque integra su do-
minio digital con los contenidos temáticos pro-
puestos en la facilitación del docente. 

De acuerdo a lo antes señalado, la escuela 
demanda una praxis pedagógica que promocio-

ne el acceso al conocimiento donde las TAC son 
un valioso recurso para los procesos de enseñan-
za y aprendizaje como lo sostiene Silva (2019), 
quien afirma que se deben aplicar lineamientos 
técnicos para facilitar el abordaje de las TAC en 
la educación entre ellos, que se debe motivar 
con su aplicación una postura crítica frente a los 
contenidos y desconstrucción del conocimiento 
de manera profunda. El rol del docente como 
mediador en las TAC debe ser activo, crítico y 
actualizado en la tecnología. 

Otro aspecto relevante, lo constituye que 
el impacto de las TIC y las TAC según Hernán-
dez (2019) también generan las Tecnologías de 
Empoderamiento y Participación (TEP), debido 
a que el aprendizaje en los ambientes de apren-
dizaje se proyecta a la comunidad a nivel socio-
cultural.

Las consideraciones anteriores, reflejan la 
importancia de las TAC vistas como herramien-
tas motivadoras del aprendizaje significativo de 
los estudiantes las cuales constituyen un valio-
so aporte para el hecho educativo. Sin embar-
go, para García-Lastra (2013), para cambiar los 
sistemas educativos se requiere un docente que 
sea formado para una educación contemporá-
nea porque el nuevo escenario globalizado im-
plica retos para el educador como las TAC.

De acuerdo a lo antes expuesto, Flores 
(2016), afirma que no puede existir una educa-
ción que motive la metacognición sin pasar por 
el actual uso las TIC y las TAC en los ambientes 
de aprendizaje. 

Estas consideraciones anteriormente plan-
teadas, reflejan el reto de la praxis educativa sus-
tentada en las TAC especialmente en ambientes 
rurales colombianos donde las duras condicio-
nes socio-económicas e incluso con la violencia 
de los conflictos armados y desplazamientos 
han generado brechas para su consolidación sin 
embargo, existe la necesidad de superar los obs-
táculos para lograr alcanzar un hecho educativo 
como lo refiere Romo (2020), donde se haga uso 
de la TAC con prevalencia de un enfoque multi-
disciplinario. Es por ello, que el abordaje de la 
temática se hace apasionante para optimizar la 
escuela primaria con el uso de las TAC.

Las TAC en la educación primaria rural Colom-
biana

Los entornos educativos a nivel rural co-
lombiano, especialmente en educación prima-
ria, han sido motivo de preocupación esencial-
mente en lo referente al fortalecimiento de las 
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TIC como herramientas que deben estar pre-
sentes en los procesos enseñanza y aprendizaje. 
Tanto docentes como alumnos requieren el uso 
de aplicaciones en el devenir diario que eviden-
cien investigaciones y productos con informa-
ción audiovisual e interactiva, las cuales motiven 
el hecho educativo y faciliten la alfabetización 
digital tan requerida en las zonas rurales. 

No obstante, pareciera que dotar un am-
biente con computadoras en un centro educati-
vo pareciera que lo es todo, pero realmente este 
es sólo el primer paso para iniciar las TAC en el 
proceso de aprendizaje. De allí la importancia 
de la capacitación y actualización de docentes 
y estudiantes sobre la base de planificaciones y 
ejecución coherente con adecuados contenidos 
curriculares, sin embargo, esto no se viene cum-
pliendo.

En esta perspectiva, el MEN con su Progra-
ma de Educación Rural (PER: 2000), ha busca-
do mejorar la cobertura y calidad del servicio 
educativo rural sobre la base de convenios con 
los departamentos que han tenido bajo impac-
to debido a la falta de voluntad política y a la 
existencia de zonas de ruralidad o ruralidad dis-
persa, donde no se ha podido tener acceso a 
este importante programa. En otros casos sólo 
se implementó el modelo flexible que obvió la 
integración de elementos rurales locales en la 
praxis pedagógica del educador y fue en el 2015 
cuando la presencia de recursos privados se in-
corporó en 27 de los 32 departamentos rurales 
colombiano.

Con relación a lo antes expuesto, López 
(2021) afirma que en la educación rural básica 
y media colombiana, período (2018-2022), aún 
existen 5 millones de niños y jóvenes de la zona 
rural que están fuera de sistema educativo y un 
40% de los inscritos viven en zonas afectadas 
por el conflicto. Por consiguiente, se evidencia 
inasistencia y deserción, lo cual ha motivado que 
el PER sólo ha transferido un modelo educativo 
flexible, descuidando el ejercicio profesional, el 
diálogo comunitario y el respeto profundo en la 
condición educativa rural de los territorios que 
requieren atención individualizada para el logro 
de la transformación educativa rural. 

En referencia a las TAC en la educación 
rural, López (ob.cit) plantea que sólo se logra-
rá la calidad cuando los métodos, contenidos 
educativos y praxis docente se ejecuten en co-
nexión con la tecnología, siempre vinculado con 
su entorno y desarrollo de la vida comunitaria. 
Es importante destacar que los docentes están 
ganados para insertarse en las TAC y se vienen 
incorporando de manera incipiente, sin embar-

go, se requiere el apoyo permanente del MEN, 
actualización de equipos y conexiones, que en 
muchos casos son deficientes por la ubicación 
geográfica o voluntad política de atención a las 
comunidades rurales.

III. SENDERO EPISTÉMICO Y METODOLÓGICO

El estudio se corresponde con una concep-
ción epistemológica enmarcada en el paradigma 
racionalista critico de bases teórica deductiva 
que según Duarte y Parra (2018), la investigación 
es entendida como un proceso de razonamiento 
desde el valor que posee el conocimiento parte 
de situaciones generales y universales donde los 
estudios resultan controlados por la experiencia 
en una fase previa de transformación de la rea-
lidad y perfectamente delimitada siendo los ha-
llazgos teóricos logrados de manera deductiva. 

En referencia a la metodología se orienta la 
investigación de forma sistemática y formula los 
métodos que se usan en la investigación científi-
ca con la finalidad de alcanzar las metas trazadas 
en este caso particular se empleó la metodolo-
gía dirigida al análisis documental.

En pertinencia con la postura paradigmá-
tica, se empleó el método deductivo que según 
Duarte y Parra (ob. cit), “parte de una premisa 
general para obtener las conclusiones de un 
caso particular con el abordaje de teorías, mo-
delos teóricos, explicación y abstracción” (p. 
10). De igual forma, se usó el método analítico 
que permitió el análisis de los referentes teóri-
cos estudiados.

Tipo de investigación

La construcción del estudio se sustentó 
en un tipo de investigación documental analíti-
ca. Estas investigaciones tienen como propósito 
ampliar y profundizar en los problemas. Por su 
parte Duarte y Parra (ob. cit), refieren que estas 
investigaciones tienen como propósito ampliar 
y profundizar en los problemas donde el cono-
cimiento se obtiene de fuentes documentales y 
bibliográficas. El diseño del estudio según Duar-
te y Parra (2014) alude a la manera de recopi-
lar la información para desarrollar las investiga-
ciones por tal motivo, este diseño permitió la 
elaboración del artículo se desarrolló sobre la 
base del diseño documental que plantea que se 
elaboran los contenidos sustentados en fuentes 
bibliográficas y electrónicas referidas al tema 
objeto de estudio. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de da-
tos

Las técnicas son las distintas formas o ma-
neras de recabar los datos. Para el abordaje de 
esta investigación documental se emplearon 
técnicas acordes con este tipo de estudio, en-
tre ello se siguió el modelo de Duarte y Parra 
(2018): 

El fichaje: Es una técnicas que permitió 
acumular datos, recoger ideas y organizar un 
fichero como instrumento, se emplearon las fi-
chas bibliográfica, textuales de contenido y mix-
tas.

Observación documental: Se vinculó a la 
revisión documental con la utilización del análi-
sis de fuentes documentales mediante la lectura 
general de los textos consultados, materiales es-
critos que fueron de interés para el investigador.

Técnica del subrayado: Esta técnica focalizó 
la atención en ciertas partes de las obras o docu-
mentos que responden a la necesidad del inves-
tigador subrayando las líneas o ideas esenciales 
de los contenidos de los textos.

Análisis de contenido: Siendo el trabajo 
documental requiere de un proceso de análisis 
profundo de los referentes teóricos estudiados 
como elementos primarios que sirvieron para 
argumentar la hipótesis del trabajo, utilizando 
la reflexión, para obtener nuevos conocimientos 
fue una técnica especialmente útil para derivar 
el contenido del artículo. 

IV. REFLEXIONES FINALES

Las tecnologías para el aprendizaje y el co-
nocimiento (TAC) vienen fortaleciendo la prácti-
ca pedagógica, pero su empleo requiere que él 
o la estudiante para que desarrolle una postura 
crítica, además del análisis responsable de los 
materiales que proporcionen las TIC.

En esta perspectiva, el o la docente tiene 
en las TAC un rol de mediador o auxiliar cogni-
tivo que facilita la enseñanza, proporcionando 
motivaciones para que al aprendiz por sí mismo 
construya de manera creativa su aprendizaje en 
un era digital. De igual forma, el estudiante es 
un nativo digital que indaga e investiga conteni-
dos pedagógicos en la red y a través de la prác-
tica lo convierte en aprendizaje significativo con 
la guía o mediación del docente.

Es importante destacar que si el docente 
no se forma como lo plantea Parra (2022), con-
tinuará en un rol de “analfabeta digital”. Por 
consiguiente, el Ministerio de Educación Nacio-

nal (MEN) debe velar por generar la constante 
capacitación del docente en las TIC, para que 
luego asuma las TAC con pertinencia y dedica-
ción. Por este motivo, el educador resulta clave 
para instrumentar lo provisto en el PNDE (2016-
2026) y cumplir con las acciones de formación 
del docente en tecnología, especialmente en las 
zonas rurales donde se ha escrito mucho y se 
bajan lineamientos, pero se descuida la aten-
ción y acompañamiento orientador de apoyo al 
docente.

Lo antes expuesto, supone que los actores 
sociales educativos (docentes y estudiantes) de-
ben pasar por un proceso de formación perma-
nente que les permita utilizar la tecnología como 
un recurso y no como un fin en sí mismo. En este 
sentido, teóricos como Castells (2001), Brunner 
(2003), Siemens (2006) y Parra (2006) han seña-
lado que, si bien es cierta la relevancia del uso 
de la tecnología a nivel educativo, es indispensa-
ble el uso racional de las mismas aprovechando, 
sus herramientas como internet, videojuegos y 
las diversas aplicaciones en la praxis educativa 
sin que se pueda olvidar lo más importante en el 
proceso educativo: el contacto humano, con la 
preservación de las características sociocultura-
les y la valorización del hombre o mujer más allá 
de la máquina y la inmediatez de los contenidos 
informativos, que permita la apropiación del co-
nocimiento a través del aprendizaje significativo 
en el estudiante, donde las TAC juegan un papel 
de primer orden. 
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IDENTIDAD LINGÜÍSTICA Y TELEVISIÓN EN CONTEXTOS RU-
RALES.

Juana Bastidas
juanabastida34@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador-UPEL

RESUMEN

El presente artículo aborda la influencia de la televisión en la identidad lingüística de niños y 
niñas en entornos rurales, centrándose en cómo este medio afecta la adquisición y desarrollo 
del lenguaje en contextos específicos. Se enfoca en comunidades con bajos niveles de escola-
ridad y recursos educativos limitados, donde la televisión suele ser la principal fuente de input 
lingüístico en español para niños de hogares monolingües en lenguas originarias. El objetivo 
principal es analizar los desafíos y tensiones en la representación lingüística en los medios 
masivos, destacando la subrepresentación de identidades y lenguajes en contextos rurales. Se 
apoya en teorías de autores como Martín-Barbero (2002), quien explora las transformaciones 
culturales y la tensión entre tradición y modernidad en zonas urbanas y rurales, y Del Valle 
(2007), que aborda la glotofagia en los medios latinoamericanos y su impacto en las comu-
nidades rurales e indígenas. La metodología implica una revisión exhaustiva de la literatura 
académica y científica relacionada con la influencia de la televisión en la adquisición del len-
guaje en niños en entornos rurales. A través de un enfoque de revisión sistemática y análisis 
crítico, se busca comprender las implicaciones de esta influencia mediática en la identidad 
lingüística y cultural de los niños. Los hallazgos revelan desafíos como la falta de represen-
tación de lenguas minoritarias, la imagen negativa de las comunidades rurales y la limitada 
participación en la producción de contenido. Se proponen recomendaciones para promover 
la diversidad lingüística, incluyendo la representación más amplia de lenguas y culturas en 
los medios, la proyección positiva de comunidades rurales y el fomento de la participación y 
acceso a la producción mediática. En conclusión, este estudio destaca la importancia de una 
representación auténtica y diversa en la televisión dirigida a niños en contextos rurales para 
preservar su identidad lingüística y cultural.

LINGUISTIC IDENTITY AND TELEVISION IN RURAL CONTEXTS.

ABSTRACT

This article addresses the influence of television on the linguistic identity of children in rural 
settings, focusing on how this medium affects the acquisition and development of language 
in specific contexts. It targets communities with low levels of education and limited educatio-
nal resources, where television is often the primary source of linguistic input in Spanish for 
children from monolingual households in native languages. The main objective is to analyze 
the challenges and tensions in linguistic representation in mass media, highlighting the unde-
rrepresentation of identities and languages in rural contexts. It draws on theories by authors 
such as Martín-Barbero (2002), who explores cultural transformations and the tension bet-
ween tradition and modernity in urban and rural areas, and Del Valle (2007), addressing 
glotophagy in Latin American media and its impact on rural and indigenous communities. The 
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I. INTRODUCCIÓN

La televisión ha desempeñado 
un papel fundamental en la formación 

cultural y lingüística de América Lati-
na, particularmente en entornos ru-
rales. La irrupción de medios masivos, 
como la radio y la televisión en el siglo 
XX, marcó una rápida transformación 
cultural que influyó en comunidades 

RÉSUMÉ

Cet article aborde l’influence de la télévision sur l’identité linguistique des enfants dans les 
environnements ruraux, en se concentrant sur la manière dont ce média affecte l’acquisition et 
le développement du langage dans des contextes spécifiques. Il cible les communautés ayant 
un faible niveau d’éducation et des ressources éducatives limitées, où la télévision est souvent 
la principale source d’input linguistique en espagnol pour les enfants issus de foyers mono-
lingues dans des langues natives. L’objectif principal est d’analyser les défis et les tensions 
dans la représentation linguistique dans les médias de masse, mettant en lumière la sous-
représentation des identités et des langues dans les contextes ruraux. Il s’appuie sur des théo-
ries d’auteurs tels que Martín-Barbero (2002), qui explore les transformations culturelles et 
la tension entre tradition et modernité dans les zones urbaines et rurales, et Del Valle (2007), 
abordant la glotophagie dans les médias latino-américains et son impact sur les communau-
tés rurales et autochtones. La méthodologie implique un examen exhaustif de la littérature 
académique et scientifique liée à l’influence de la télévision sur l’acquisition du langage chez 
les enfants dans les milieux ruraux. À travers une approche de revue systématique et d’analyse 
critique, l’étude vise à comprendre les implications de cette influence médiatique sur l’identité 
linguistique et culturelle des enfants. Les résultats révèlent des défis tels que le manque de 
représentation des langues minoritaires, la représentation négative des communautés rurales 
et la participation limitée à la production de contenu. Des recommandations sont proposées 
pour promouvoir la diversité linguistique, notamment une représentation plus large des lan-
gues et des cultures dans les médias, une représentation positive des communautés rurales et 
la promotion de la participation et de l’accès à la production médiatique. En conclusion, cette 
étude souligne l’importance d’une représentation authentique et diversifiée à la télévision 
destinée aux enfants dans les contextes ruraux pour préserver leur identité linguistique et 
culturelle.

Mot clefes:
identité linguistique, 

télévision, environ-
nements ruraux, 

représentation 
médiatique, diversité 

culturelle.

IDENTITÉ LINGUISTIQUE ET TÉLÉVISION DANS LES MILIEUX 
RURAUX.

methodology involves an exhaustive review of academic and scientific literature related to the 
influence of television on language acquisition in children in rural settings. Through a systema-
tic review approach and critical analysis, the study aims to understand the implications of this 
media influence on the linguistic and cultural identity of children. Findings reveal challenges 
such as the lack of representation of minority languages, the negative portrayal of rural com-
munities, and limited participation in content production. Recommendations are proposed 
to promote linguistic diversity, including broader representation of languages and cultures in 
the media, positive portrayal of rural communities, and encouragement of participation and 
access to media production. In conclusion, this study emphasizes the importance of authentic 
and diverse representation on television aimed at children in rural contexts to preserve their 
linguistic and cultural identity.

Juana Bastidas
Identidad lingüística y televisión en contextos rurales
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urbanas y rurales (Martín-Barbero, 2002). Sin 
embargo, este avance en la comunicación llevó 
a la exclusión de las voces, lenguas y expresio-
nes culturales de campesinos, indígenas y afro-
descendientes, reduciendo la ruralidad a este-
reotipos folclóricos (Del Valle, 2014).

En Venezuela, con su riqueza lingüística 
procedente de influencias indígenas, africanas y 
europeas, la televisión masiva ha favorecido la 
difusión de un español uniforme, ocultando esta 
diversidad lingüística. Esta tensión entre unidad 
y diversidad lingüística se manifiesta en Apure, 
donde la población campesina, en su mayoría 
mestiza con algunas comunidades indígenas, se 
comunica en variantes lingüísticas particulares, 
como el apureño. A pesar de su riqueza lingüís-
tica y cultural, estos matices apenas se reflejan 
en los medios convencionales, donde predomi-
nan las voces y temáticas urbanas (Hernández, 
2009).

El dialecto llanero del castellano, común 
en la región de los Llanos, incluyendo Apure, se 
distingue por características únicas en pronun-
ciación, vocabulario, construcciones gramati-
cales y uso de palabras coloquiales. Aunque el 
castellano es predominante, también se hablan 
lenguas indígenas, muchas de las cuales enfren-
tan el riesgo de desaparición (Eugenia, 2011).

Estas dinámicas han impulsado iniciativas 
lideradas por jóvenes rurales en plataformas di-
gitales para revitalizar el habla apureña. No obs-
tante, la televisión convencional sigue sin repre-
sentar adecuadamente la diversidad lingüística y 
cultural de Apure y otras zonas similares.

El artículo de revisión tiene como propósi-
to analizar estas dinámicas entre televisión, so-
ciedad y lenguaje en entornos rurales, y va más 
allá de los límites de la investigación doctoral 
original. Busca comprender cómo la televisión 
influye en el lenguaje infantil rural y promover 
un diálogo constructivo para preservar la diver-
sidad lingüística y cultural.

A pesar del surgimiento de medios alter-
nativos en línea, su alcance y sostenibilidad son 
limitados. La televisión convencional aún no re-
fleja la riqueza lingüística y cultural de Apure y 
otras regiones en Venezuela. Este artículo busca 
enriquecer el discurso académico y social, ofre-
ciendo nuevas perspectivas sobre la influencia 
televisiva en la adquisición del lenguaje en la in-
fancia rural.

En esencia, busca iniciar un diálogo cons-
tructivo que fomente la preservación de la di-
versidad lingüística, la identidad cultural y el 
desarrollo equitativo en comunidades rurales, 
destacando el papel esencial de la televisión en 

la formación de imaginarios y representaciones 
en contextos latinoamericanos complejos.

II. MARCO TEÓRICO

El marco teórico es el pilar fundamental 
sobre el que se construye cualquier investiga-
ción, ya que proporciona el sustento teórico, 
conceptual y metodológico que guía y funda-
menta el estudio. En este sentido, constituye un 
entramado de conocimientos, teorías, enfoques 
conceptuales y antecedentes relevantes que 
dan forma al problema de investigación, ofrecen 
perspectivas y fundamentan la comprensión 
del fenómeno estudiado. Es a través del mar-
co teórico que se contextualiza, analiza y sitúa 
el estudio en el panorama académico actual, 
permitiendo la comprensión más profunda del 
tema, identificando lagunas en el conocimiento 
existente y estableciendo las bases sólidas para 
la formulación de hipótesis, objetivos y métodos 
de investigación.

Revisión de la literatura 

La exploración sobre el papel de la televi-
sión en la adquisición del lenguaje en contextos 
rurales revela una serie de investigaciones mul-
tidisciplinarias y enfoques diversos.

Espinoza, & Japón, (2023) detallaron las 
profundas transformaciones culturales de los 
pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana. 
Su estudio destacó el impacto social de la mi-
gración hacia entornos urbanos y rurales, su-
brayando la superposición de la cultura mestiza 
sobre las tradiciones nativas en Pastaza.

Caicedo (2019) se centró en los programas 
de televisión infantil y su influencia en el voca-
bulario y desarrollo lingüístico de niños en la 
primera infancia. Su investigación, basada en in-
tervención pedagógica, reveló que estos progra-
mas pueden tanto fomentar nuevo vocabulario 
como afectar conductas positivas y negativas, 
especialmente durante el juego libre.

Rodríguez-Silva (2021) exploró el impacto 
de la Narrativa Transmedia en la comprensión 
lectora crítica de estudiantes de quinto grado en 
entornos rurales con el modelo pedagógico Es-
cuela Nueva. Su intervención demostró mejoras 
en habilidades narrativas, gestión de contenido 
y tecnológicas, fortaleciendo la comprensión 
lectora y respaldando los principios de Escuela 
Nueva.

Alarcón-Llontop, Torres-Mirez, Pasapera-
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Ramírez y Carrasco-Yovera (2021) evaluaron 
la estrategia Aprendo en casa en Perú durante 
2020, centrada en programas de radio y televi-
sión. Su enfoque cualitativo identificó contenido 
sesgado y formas cuestionables de presenta-
ción, destacando brechas educativas y desarti-
culación entre los ejes educación y comunica-
ción.

Baldovino, Ochoa y Padilla (2021) propu-
sieron una estrategia pedagógica que se enfo-
caba en la comprensión de textos discontinuos 
para mejorar el rendimiento académico en Len-
guaje de estudiantes de quinto grado en una 
institución educativa en Sucre. Su enfoque cons-
tructivista promovió habilidades de comunica-
ción, psicomotoras y actitudes sociales.

Cornejo Espejo, Bello Fernández y Rober 
González (2022) investigaron el uso de medios 
de comunicación por profesores de Lengua y 
Literatura en la región de Ñuble, Chile, obser-
vando diferencias en el contexto estudiantil en 
liceos municipales rurales y urbanos, contribu-
yendo a la comprensión de los fenómenos co-
municacionales desde una perspectiva educati-
va.

Ladevéze y Ornia (2002) formularon hipó-
tesis sobre datos estadísticos relevantes al ana-
lizar la relación entre padres e hijos en cuanto 
al consumo televisivo, utilizando encuestas del 
Centro de Investigaciones Sociológicas sobre há-
bitos televisivos.

Muñoz (2004) examinó el impacto de la 
televisión en los niños, destacando la preocupa-
ción por los contenidos negativos y la falta de 
enfoque científico o ético. Resaltó la necesidad 
de controlar y limitar el tiempo de exposición 
televisiva de los niños, promoviendo otras acti-
vidades.

Bacca y Santiago (2018) investigaron los 
efectos de la televisión en el comportamiento y 
desempeño escolar de estudiantes, concluyen-
do que la información absorbida por la televi-
sión impacta tanto directa como indirectamente 
en el entorno escolar, destacando la necesidad 
de orientación familiar y escolar ante estos cam-
bios.

Burga y Idrogo (2018) exploraron la rela-
ción entre la televisión y el rendimiento acadé-
mico en alumnos de cuarto grado, encontrando 
una correlación negativa muy baja entre el tiem-
po de visualización de televisión y el rendimien-
to académico.

Tamayo (23 de agosto de 2021) se cen-
tró en la pronunciación y dicción de hablantes 
profesionales en los medios de comunicación, 
enfatizando la importancia de la pronunciación 

precisa y neutral en los medios masivos y criti-
cando las deficiencias lingüísticas en algunos 
programas televisivos y radiofónicos.

Ortiz, Ruperti, Cortez y Varas (2020) descri-
bieron las características lingüísticas en niños de 
4 a 6 años, identificando predictores para el óp-
timo desarrollo del lenguaje y bienestar infantil, 
brindando pautas para investigaciones futuras 
en estimulación lingüística y bienestar infantil.

Custodio y Rojas (2018) examinaron cómo 
los programas televisivos de entretenimiento 
afectan el tiempo de estudio de estudiantes de 
quinto año de educación secundaria, conclu-
yendo que estos programas ejercen una alta in-
fluencia al reducir el tiempo dedicado al estudio.

Estas investigaciones, junto con otros estu-
dios, presentan una diversidad de resultados y 
perspectivas sobre la influencia de la televisión 
en la adquisición del lenguaje en entornos ru-
rales. Estos hallazgos resaltan la necesidad de 
comprender más a fondo cómo los medios, en 
particular la televisión, influyen en el desarro-
llo lingüístico y educativo de los niños en estas 
áreas, subrayando la importancia de enfoques 
interdisciplinarios para abordar esta compleja 
relación.

Teorías relevantes:

La transculturización lingüística, resultado 
del contacto entre culturas, se manifiesta en la 
infancia rural, especialmente a través de la in-
fluencia mediática, generando cambios lingüís-
ticos y culturales. Abordemos teorías clave y re-
flexiones sobre este fenómeno.

1. Teoría de la difusión cultural de Everett 
Rogers (1962): Los medios de comunica-
ción pueden difundir elementos cultura-
les, incluso lingüísticos, entre culturas. En 
el contexto rural, esta difusión puede lle-
var a la adopción de términos y modismos 
de la cultura urbana (Hernández, 2019).

2. Teoría de la aculturación de Ralph Linton 
(1936): El contacto entre diferentes cul-
turas puede provocar cambios en la cul-
tura de los individuos. En la infancia rural, 
la exposición mediática puede generar 
transformaciones lingüísticas al adoptar 
aspectos de otras culturas (Ochoa, 2019).

3. Teoría de la hibridación de Néstor Gar-
cía Canclini (1989): Las culturas están en 
constante cambio y evolución. Los niños y 
niñas en entornos rurales pueden adoptar, 
de manera simultánea, elementos lingüís-
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ticos de diferentes culturas, generando 
una mezcla cultural lingüística (Díaz-Ba-
rrera, & Cabezas-Cabrera, 2019).

III. METODOLOGÍA

El presente artículo se basa en una revisión 
sistemática de literatura que aborda la influen-
cia de la televisión en la identidad lingüística de 
los niños y niñas en contextos rurales. El enfo-
que adoptado para llevar a cabo esta revisión se 
estructuró en los siguientes pasos:

Identificación de la literatura

Se realizó una búsqueda exhaustiva de ar-
tículos académicos y estudios relevantes rela-
cionados con la influencia de la televisión en la 
identidad lingüística de la infancia en contextos 
rurales. Se utilizaron bases de datos electrónicas 
como PubMed, Scopus, Web of Science, entre 
otros, utilizando palabras clave como “televi-
sión”, “identidad lingüística”, “niños”, “contextos 
rurales” y sus combinaciones. Se aplicaron fil-
tros para seleccionar artículos publicados en los 
últimos diez años y se tuvo en cuenta la relevan-
cia de los estudios para el tema de investigación.

Selección de artículos

Tras la búsqueda inicial, se realizaron aná-
lisis de títulos y resúmenes para evaluar la per-
tinencia de los artículos con respecto al tema 
de investigación. Se excluyeron aquellos que no 
cumplían con los criterios de inclusión, como 
estudios que se centraban únicamente en en-
tornos urbanos, aquellos que no abordaban la 
influencia de la televisión en la identidad lin-
güística o aquellos que no estaban disponibles 
en texto completo.

IV. ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA LITERATURA

El análisis y síntesis de la literatura sobre 
la influencia de la televisión en la identidad lin-
güística en contextos rurales revela una comple-
ja interacción entre los medios de comunicación 
y el desarrollo lingüístico-cultural de los niños y 
niñas en entornos no urbanos. Esta revisión ex-
haustiva se centra en investigaciones recientes 
que abordan el impacto de la televisión en la 
adquisición del lenguaje, el mantenimiento de 

las lenguas locales y la conformación de identi-
dades lingüísticas en niños y niñas que residen 
en áreas rurales. El análisis crítico de la literatura 
disponible busca identificar patrones, tenden-
cias y desafíos comunes, al tiempo que examina 
las diferencias y contradicciones presentes en 
los estudios examinados. Además, se exploran 
las implicaciones que estos hallazgos tienen en 
la comprensión de cómo la televisión moldea las 
identidades lingüísticas en contextos donde las 
influencias mediáticas pueden ser escasas pero 
significativas.

Consideraciones sobre la influencia de los me-
dios en la infancia rural:

Las nociones de redes lingüísticas y la pro-
moción del entendimiento entre culturas, tal 
como señala Bueno (2019), subrayan la impor-
tancia fundamental de la comunicación entre 
idiomas y culturas como medio para el enrique-
cimiento y la comprensión mutua.

El concepto de transculturación, difundido 
por Ángel Rama según Silva Echeto & Browne 
Sartori (2011), resalta un perspectivismo latino-
americano en las transformaciones culturales. 
Este enfoque podría aplicarse eficazmente al 
análisis de la influencia mediática en la infancia 
rural, donde la exposición a los medios de co-
municación puede tener un impacto profundo 
en la construcción de identidad y lenguaje.

Es fundamental reconocer la responsabili-
dad de los medios al hablar o referirse a la infan-
cia y la necesidad apremiante de preservar sus 
derechos, tal como plantea Espinosa (2023). La 
exposición mediática puede incidir significativa-
mente en la identidad lingüística y cultural de la 
infancia rural, lo que debe ser considerado con 
cautela y atención.

Reflexiones y estudios adicionales revelan 
diferentes perspectivas. Martín-Barbero (2002) 
destaca la transformación de imaginarios y 
subjetividades en Latinoamérica debido a la in-
troducción de medios masivos, enfatizando la 
tensión entre tradición y modernidad, especial-
mente en zonas rurales y urbanas.

Del Valle (2007) aborda el fenómeno de la 
glotofagia presente en los medios latinoameri-
canos, que tiende a minusvalorar las variantes 
lingüísticas rurales o indígenas, lo cual impacta 
negativamente en la autoestima e identidad cul-
tural de estas comunidades.

Desde la perspectiva de la sociolingüísti-
ca interaccional, Gugenberger (2021) analiza la 
presión de aculturación idiomática experimen-
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tada por niños indígenas que migran a escuelas 
urbanas, lo que puede conducir a una situación 
de semi-lingüismo o diglosia.

Estos enfoques críticos subrayan las re-
laciones de poder presentes en los medios de 
comunicación, el lenguaje y las identidades, es-
pecialmente en la infancia rural. La influencia de 
los medios puede ser un factor determinante en 
la cosmovisión y la expresividad comunicativa 
de los niños, lo que destaca la importancia de un 
análisis reflexivo y cuidadoso de esta dinámica 
influencia mediática.

Televisión y transculturización lingüística en 
contextos rurales:

   La televisión ha sido un medio de comu-
nicación de gran influencia en la adquisición del 
lenguaje de niños y niñas en entornos rurales. 
Su penetración en los hogares rurales ha jugado 
un papel central en los procesos de socialización 
temprana, impactando en las competencias co-
municativas de los niños en edad preescolar y 
escolar (Martínez de Moretín, 2021).

Influencias positivas:

1. Exposición a un vocabulario amplio: La 
televisión brinda una amplia gama de pa-
labras y estructuras lingüísticas, enrique-
ciendo el vocabulario y la comprensión 
lingüística de los niños en entornos rura-
les.

2. Desarrollo de habilidades de comunica-
ción: Al proporcionar modelos lingüísti-
cos, la televisión contribuye al desarrollo 
de habilidades de expresión y compren-
sión oral, permitiendo a los niños mejorar 
sus habilidades comunicativas.

3. Estímulo para la alfabetización: La expo-
sición a la letra impresa a través de sub-
títulos, créditos y programas educativos 
puede ayudar a los niños a familiarizarse 
con la lectura y escritura, mejorando sus 
habilidades de alfabetización.

Influencias negativas:

1. Reducción de interacción social: El tiempo 
excesivo frente a la televisión puede dis-
minuir las interacciones sociales, limitan-
do las oportunidades de práctica y apren-
dizaje del lenguaje en entornos reales.

2. Desarrollo de lenguaje informal: La tele-
visión a menudo presenta un lenguaje in-
formal, distinto al lenguaje formal utiliza-
do en entornos educativos y laborales, lo 
que puede dificultar la adaptación a estos 
contextos.

3. Problemas de atención y concentración: 
El consumo excesivo de televisión puede 
afectar la atención y concentración de los 
niños, lo que a su vez puede perjudicar su 
capacidad para aprender y comprender el 
lenguaje.

Contextos específicos:

En comunidades rurales con bajos niveles 
de escolaridad parental y escasos recursos edu-
cativos, la televisión puede ser una de las pocas 
o la única fuente de input lingüístico en espa-
ñol para los niños de hogares monolingües en 
lenguas originarias (Gugenberger, 2021). Estos 
niños, a falta de otras opciones, pueden recurrir 
a la televisión para aprender el español, aunque 
esta exposición puede ser insuficiente y distor-
sionada.

La televisión tiene un impacto ambivalente 
en la adquisición del lenguaje en la infancia ru-
ral. Si bien puede brindar oportunidades lingüís-
ticas valiosas, también puede generar desafíos 
significativos en el desarrollo del lenguaje. Para 
aprovechar las influencias positivas y mitigar las 
negativas, se recomienda adoptar algunas estra-
tegias específicas.

En primer lugar, es fundamental promover 
la interacción social entre los niños y niñas. Fo-
mentar actividades que involucren interacciones 
reales con otras personas, como juegos, lecturas 
compartidas o participación en actividades gru-
pales, puede contribuir significativamente al de-
sarrollo del lenguaje y la comunicación.

En segundo lugar, se sugiere enfatizar el 
lenguaje formal en las interacciones con los ni-
ños. Leerles libros, dialogar utilizando un len-
guaje formal y facilitar experiencias educativas 
que enfaticen el uso correcto del lenguaje son 
estrategias efectivas para fortalecer sus habili-
dades lingüísticas.

Por último, establecer límites al tiempo de 
pantalla es esencial. Limitar el tiempo de exposi-
ción a la televisión y fomentar actividades al aire 
libre, la lectura o juegos que estimulen el len-
guaje y la interacción social puede contrarrestar 
los posibles efectos negativos de una exposición 
excesiva a la televisión.

En consecuencia, comprender el papel 
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dual de la televisión en la adquisición del len-
guaje en entornos rurales es esencial para maxi-
mizar sus beneficios y mitigar sus posibles im-
pactos negativos en el desarrollo lingüístico de 
los niños y niñas. La combinación de estrategias 
que fomenten la interacción social, enfatice el 
lenguaje formal y limiten el tiempo de pantalla 
puede ser clave para optimizar el desarrollo lin-
güístico en contextos rurales con acceso limita-
do a otras fuentes de input lingüístico.

Desafíos y tensiones en la representación lin-
güística en medios masivos:

   El análisis de los desafíos y tensiones en 
la representación lingüística en los medios ma-
sivos destaca una serie de obstáculos significa-
tivos en contextos rurales. Uno de los principa-
les problemas radica en el enfoque preferente 
de los medios hacia las lenguas mayoritarias, lo 
que conlleva a una relegación o incluso invisibi-
lización de las lenguas minoritarias o indígenas, 
perpetuando estereotipos y prejuicios hacia es-
tas comunidades (Sádaba & Salgado, 2022). 

Esta tendencia contribuye a la falta de 
representación adecuada de la diversidad lin-
güística y cultural, socavando así la identidad 
de estas comunidades en los medios masivos. 
Además, se observa una tendencia marcada a 
presentar a las comunidades rurales de mane-
ra negativa, enfocándose en estereotipos que a 
menudo refuerzan la marginalización y los pre-
juicios, perpetuando visiones limitadas y sesga-
das sobre la realidad rural. Por otra parte, la fal-
ta de participación de estas comunidades en la 
producción de contenido mediático es evidente, 
ya que las estructuras laborales y los formatos 
están influenciados predominantemente por 
perspectivas urbanas, lo que limita las oportu-
nidades de representación auténtica y diversa 
(Del Valle, 2014).

Para abordar estas complejidades y desa-
fíos, es crucial implementar medidas que demo-
craticen los medios masivos y promuevan una 
representación más inclusiva y auténtica de las 
comunidades rurales. En este sentido, se requie-
re un esfuerzo deliberado por parte de los me-
dios para promover la diversidad lingüística, lo 
que implica no solo representar una gama más 
amplia de lenguas y culturas, sino también ga-
rantizar la cobertura de temas relevantes y la 
contratación de hablantes de lenguas minorita-
rias. Además, es fundamental desafiar y cambiar 
la narrativa predominante sobre las comunida-
des rurales, evitando los estereotipos negativos 

y enfocándose en historias positivas y logros, 
para reflejar de manera más precisa y completa 
la realidad de estas comunidades en los medios. 

Asimismo, facilitar el acceso y la participa-
ción de estas comunidades en la esfera mediáti-
ca a través de programas de capacitación en me-
dios, el acceso a la tecnología y la financiación 
de proyectos comunitarios puede desempeñar 
un papel vital en empoderar a estas comunida-
des para contar sus propias historias y perspec-
tivas. Además, la implementación de políticas 
públicas inclusivas que prioricen la diversidad 
lingüística y cultural en los medios puede ser un 
paso fundamental para garantizar la represen-
tación equitativa y justa de todas las comunida-
des, especialmente aquellas en contextos rura-
les o minoritarios. Estas acciones pueden ayudar 
a transformar la dinámica mediática actual y 
a promover una mayor diversidad lingüística y 
cultural en los medios masivos, contribuyendo 
a una representación más auténtica y precisa de 
las comunidades rurales.

Experiencias alternativas y posibilidades 
emergentes

La sección sobre Experiencias alternativas 
y posibilidades emergentes busca examinar y 
destacar nuevas iniciativas y enfoques que de-
safían los paradigmas convencionales en la re-
presentación lingüística en los medios, especial-
mente en contextos rurales. Estas incluyen:

Televisión comunitaria, educativa e inter-
cultural: Dentro de las áreas rurales, han surgido 
experiencias de televisión comunitaria que bus-
can empoderar a las propias comunidades, per-
mitiendo la difusión de sus lenguas y culturas. 
Estos proyectos televisivos se centran en crear 
contenido relevante y significativo, ofreciendo 
espacios para la expresión cultural y lingüística 
de los habitantes locales. Además, algunas ini-
ciativas se centran en la educación, brindando 
programas que no solo promueven el desarrollo 
lingüístico, sino que también fomentan el cono-
cimiento cultural y la identidad comunitaria.

Plataformas digitales y proyectos inde-
pendientes: El auge de las tecnologías digitales 
ha facilitado la emergencia de proyectos inde-
pendientes en línea que buscan contrarrestar 
la marginación lingüística en los medios con-
vencionales. Estas plataformas digitales, como 
canales de YouTube, podcasts, y espacios en 
redes sociales, se enfocan en la creación y distri-
bución de contenido en lenguas minoritarias o 
indígenas, proporcionando una voz directa a las 
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comunidades rurales. Estos proyectos indepen-
dientes se esfuerzan por brindar oportunidades 
de expresión, educación y preservación cultural, 
promoviendo la diversidad lingüística y cultural 
en un contexto mediático más amplio.

En resumen, estas nuevas experiencias al-
ternativas buscan llenar el vacío dejado por la 
marginación lingüística en los medios conven-
cionales, abriendo espacios para la represen-
tación auténtica y empoderando a las comu-
nidades rurales para que cuenten sus propias 
historias y preserven sus identidades lingüísti-
cas y culturales. Estas iniciativas se presentan 
como oportunidades clave para transformar el 
panorama mediático, permitiendo la inclusión y 
la diversidad en la representación lingüística en 
contextos rurales.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis exhaustivo de la influencia de la 
televisión en la adquisición del lenguaje en en-
tornos rurales ha revelado un panorama com-
plejo que afecta de manera significativa el desa-
rrollo lingüístico y cultural de los niños y niñas. 
Se ha evidenciado que la sobreexposición a la 
televisión puede actuar como una fuente de 
input lingüístico en español para comunidades 
con bajos niveles de escolaridad parental y re-
cursos educativos limitados. Sin embargo, esta 
exposición, a menudo, resulta ser insuficiente y 
distorsionada, lo que plantea desafíos en la ad-
quisición del lenguaje y el mantenimiento de las 
identidades lingüísticas propias de las comuni-
dades rurales.

Los hallazgos más relevantes destacan la 
necesidad apremiante de considerar y promo-
ver la diversidad lingüística en la programación 
televisiva dirigida a niños y niñas en entornos 
rurales. Para abordar estos desafíos y mejorar 
la representación lingüística en los medios ma-
sivos, se proponen las siguientes recomendacio-
nes:

1. Incorporar diversidad lingüística en la pro-
gramación:   Es crucial desarrollar conteni-
do televisivo que incluya y represente las 
diferentes lenguas y dialectos presentes 
en las comunidades rurales. Esto no solo 
promoverá la valorización de las identida-
des lingüísticas, sino que también fomen-
tará un ambiente inclusivo y enriquecedor.

2. Apoyar la televisión comunitaria e inter-
cultural:   Promover y financiar la produc-
ción de programas televisivos educativos 
y comunitarios que integren y celebren 

la diversidad lingüística y cultural de las 
comunidades rurales. Esto permitirá la 
creación de espacios de aprendizaje y ex-
presión que refuercen las identidades lin-
güísticas locales.

3. Facilitar el acceso a plataformas digitales 
inclusivas:   Impulsar el desarrollo y la ac-
cesibilidad de plataformas digitales que 
ofrezcan contenido diverso y culturalmen-
te relevante en diferentes idiomas. Esto 
asegurará que las comunidades rurales 
tengan acceso a material televisivo en sus 
lenguas autóctonas.

4. Capacitación y concientización:   Brindar 
formación a profesionales de los medios 
y educadores sobre la importancia de la 
diversidad lingüística y cultural. Esto inclu-
ye estrategias para fomentar una repre-
sentación televisiva inclusiva que refleje y 
respete las identidades lingüísticas de los 
niños y niñas en entornos rurales.

En consecuencia, es imprescindible adop-
tar un enfoque integral que reconozca y valore 
las múltiples lenguas y culturas presentes en las 
comunidades rurales para mejorar la represen-
tación y promover la diversidad lingüística en la 
televisión dirigida a niños y niñas. La implemen-
tación de estas recomendaciones podría signifi-
car un avance hacia una programación televisiva 
más auténtica, inclusiva y enriquecedora para 
el desarrollo lingüístico y cultural en contextos 
rurales.
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES AFRODESCENDIENTES SA-
MARIOS COMO PARTE DEL PROCESO DE RESIGNIFICACIÓN Y 
RESILIENCIA DE SUS COMUNIDADES.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

Las civilizaciones actuales, se caracterizan por conocer poco acerca del origen, trascendencia 
y evolución de África como valoarte cultural y ancestral que surge en medio de un contacto 
forzado con el resto del mundo, bajo la práctica de la esclavitud o comercio con humanos de 
piel negra. Incluso se llegó a pensar en ese momento histórico que África era tan solo una 
comunidad pequeña liderada bajo un solo sistema lingüístico, sin embargo hay fundamentos 
como los del Padre Theilard de Chardin, eminente paleontólogo, quien descubrió el sinanthro-
pus y fortaleció hipótesis acerca de la aparición del hombre en la tierra afirmando que “fue 
en el corazón de África donde ha debido surgir el hombre por primera vez”. Abordando nues-
tro contexto investigativo, en la comunidad Afrodescendiente Samaria, se hace referencia a 
grupos con una estructura socio cultural, política y religiosa determinada donde existen un 
conjunto significativo de valores enmarcados en creencias, conductas, usos y costumbres, que 
han venido demostrando desde su historicidad la resilencia de su acervo natural cultural po-
lítico y social como pueblo que atravesó un proceso de colonización y conquista. El elemento 
Narrativo histórico en el mundo de vida Afro, permite develar las habilidades y destrezas de-
mostradas en la resiliencia del pensamiento Afrodescendiente para sobreponerse frente a las 
dificultades vividas, potencializando sus saberes desde el proceso enseñanza aprendizaje a la 
luz de una realidad poliédrica, multidimensional donde se contextualiza el saber. En este abor-
daje metodológico investigativo se empleará el enfoque cualitativo, considerando el método 
fenomenológico para incursionar en el contexto, con apoyo del enfoque hermenéutico y sus 
fases para la debida interpretación de la información, usando como técnicas la observación 
participante y la entrevista en profundidad, desde la mismidad de docentes Afrodescendientes 
Samarios como agentes sociales.

AFRO-DESCENDANT SOCIO-CULTURAL ELEMENTS OF SAMA-
RITAN DESCENT AS PART OF THE PROCESS OF RESIGNIFICA-
TION AND RESILIENCE OF THEIR COMMUNITIES.

ABSTRACT

Current civilizations are characterized by knowing little about the origin, transcendence and 
evolution of Africa as a cultural and ancestral art value that arises in the midst of forced con-
tact with the rest of the world, under the practice of slavery or trade with black-skinned hu-
mans. . It was even thought at that historical moment that Africa was just a small community 
led under a single linguistic system, however there are foundations such as those of Father 
Theilard de Chardin, an eminent paleontologist, who discovered sinanthropus and strengthe-
ned hypotheses about the appearance of man on earth, stating that “it was in the heart of 
Africa where man must have emerged for the first time”. Approaching our investigative con-
text, in the Afro-descendant community of Samaria, reference is made to groups with a socio- 
cultural, political and religious structure. determined where there is a significant set of values 
framed in beliefs, behaviors, uses and customs, which have been demonstrating since its his-
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I. INTRODUCCIÓN

La aparición de las comunida-
des negras en Colombia se evidencia 
desde tiempos de la colonia en el si-
glo XVI, cuando el capitalismo mundial 
estaba influenciado por la explotación 
de materias primas a través de los 
descendientes de los grupos huma-
nos provenientes de África ecuatorial. 

La mano de obra esclava se convirtió 
en una de las actividades económicas 
más importantes y productivas, ya 
que terminó reemplazando la mano 
de obra indígena, puesto que se evi-
denció que las personas negra tenia 
mejores condiciones físicas para rea-
lizar trabajos forzados, que en la ma-
yoría de los casos se realizaban de sol 
a sol. La esclavitud existía ya en África 
desde principio de su historia y a ni-
vel local, pero adquirió mayor fuerza 

RÉSUMÉ

Les civilisations actuelles se caractérisent par une méconnaissance de l’origine, de la trans-
cendance et de l’évolution de l’Afrique en tant que valeur artistique ancestrale et culturelle qui 
surgit au milieu d’un contact forcé avec le reste du monde, sous la pratique de l’esclavage ou 
du commerce avec des humains à la peau noire. . . On pensait même à ce moment historique 
que l’Afrique n’était qu’une petite communauté régie par un système linguistique unique, mais 
il existe des fondations comme celles du Père Theilard de Chardin, éminent paléontologue, 
qui découvrit le sinanthrope et renforça les hypothèses sur l’apparition de l’homme. sur terre, 
affirmant que “c’est au cœur de l’Afrique que l’homme a dû émerger pour la première fois”. En 
abordant notre contexte d’investigation, dans la communauté afro-descendante de Samarie, 
il est fait référence à des groupes à vocation socioculturelle, politique et structure religieu-
se déterminée là où existe un ensemble important de valeurs encadrées par des croyances, 
des comportements, des usages et des coutumes, qui ont démontré depuis son historicité 
la résilience de son patrimoine naturel culturel, politique et social en tant que peuple qui a 
traversé une processus de colonisation et de conquête dans le monde de la vie afro, il permet 
de dévoiler les capacités et les compétences démontrées dans la résilience de la pensée afro-
descendante pour surmonter les difficultés rencontrées, potentialisant leurs connaissances à 
partir du processus d’enseignement-apprentissage à la lumière d’un polyédrique, réalité mul-
tidimensionnelle où les connaissances sont contextualisées . Dans cette approche méthodo-
logique d’investigation, l’approche qualitative sera utilisée, en considérant la méthode phé-
noménologique pour entrer dans le contexte, avec le soutien de l’approche herméneutique et 
de ses phases pour la bonne interprétation de l’information, en utilisant l’observation partici-
pante et l’entretien approfondi comme techniques. , de la similitude des enseignants samarios 
d’ascendance africaine en tant qu’agents sociaux.

ÉLÉMENTS SOCIOCULTURELS SAMARIENS D’ASCENDANCE 
AFRICAINE DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE RESIGNIFICA-
TION ET DE RÉSILIENCE DE LEURS COMMUNAUTÉS.

Mot clefes:
récit social historique, 

résilience, monde de 
la vie afro-descen-

dante

toricity the resilience of its natural cultural, political and social heritage as a people that went 
through a process of colonization and conquest. in the world of Afro life, allows to reveal the 
skills and abilities demonstrated given in the resilience of Afro-descendant thought to over-
come the difficulties experienced, potentiating their knowledge from the teaching-learning 
process in light of a polyhedral, multidimensional reality where knowledge is contextualized. 
In this investigative methodological approach, the qualitative approach will be used, conside-
ring the phenomenological method to enter the context, with the support of the hermeneutic 
approach and its phases for the proper interpretation of the information, using participant 
observation and in-depth interview as techniques, from the sameness of Afro-descendant Sa-
marios teachers as social agents.
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con la llegada de los europeos convirtiéndose 
en un comercio transaccional. Los colonizadores 
se encargaban de hacer acuerdos en diferentes 
países de América Latina a fin de intercambiar 
mercancía por los esclavos traídos de las dife-
rentes partes de África. Los colonizadores que 
estaban a cargo de la trata de esclavos hacían 
acuerdos verbales con los jefes zonales e inter-
cambiaban mercancías por esclavos. En el caso 
de Colombia, según refiere Benei, (2011) que 
entre 1553 y 1580 llegaron a Cartagena los pri-
meros esclavos negros traídos de Guinea, más 
tarde en 1580 y 1640 fueron traídos también 
negros Bantú, luego, en el siglo XVII llegaron de 
Ghana y Togo, otro tipo de negros y por último 
en el siglo XVIII fueron traídos de Ghana y de Ni-
geria. El puente principal de entrada de los escla-
vos negros a Colombia de manera legal fue por 
Cartagena de Indias, sin embargo, la trata de es-
clavos se abordó también de una manera ilegal 
donde el contrabando de esclavos llegaba por 
el Litoral Pacífico a Buenaventura, Charambirá y 
Gorgona, mientras que por el Océano Atlántico 
se introdujeron por las costas de Riohacha, San-
ta Marta, Tolú y el Darién. En este pensamiento 
histórico, se refleja la forma como en Colombia 
hubo ingreso permanente y masivo de Afrodes-
cendientes que decidieron avanzar desde la res-
iliencia en los diferentes proyectos de vida indi-
viduales y colectivos, para fortalecer sus raíces 
y construir identidad socio cultural enmarcada 
en actividades como: La lingüística, las artes y 
demás áreas del saber.

II. MARCO TEÓRICO

El Mundo de vida de Husserl (1932)

Husserl, en una primera definición, nos 
dice que el mundo de la vida es “el mundo de 
la experiencia sensible que viene dado siempre 
de antemano como evidencia incuestionable, 
y toda la vida mental que se alimenta de ella, 
tanto la acientífica como, finalmente, también 
la científica” (p. 48) La anterior afirmación lle-
va a repensar el sentido del ser humano afro-
descendiente desde todas aquellas experiencias 
cargadas de un lenguaje evidentemente signifi-
cativo, valorativo, estético y volutivo, sujeto a la 
estructura previa establecida bajo el concepto 
de raza del cual se originan patrones de vida que 
trabajan de la mano por su permanencia en un 
tiempo histórico social determinado a favor de 
la resignificación de una herencia ancestral.

Por otra parte, el mudo de vida de Husserl, 
nos lleva a aventurarnos en relación no solo al 
aspecto físico del afrodescendiente como esla-
bón en la cadena del mestizaje, sino también en 
aspectos conductuales, ya que no es el mismo 
el comportamiento del negro hacía el blanco es-
clavista y colonizador que hacía otro congénere, 
a quien está unido no solo por lazaos de sangre, 
sino también por una realidad afectiva que es 
originaria de un discurso axiológico diseñada en 
un tiempo y lugar específicos.

Del mismo modo Bordieu (1990) habla 
de la teoría del habitus, donde afirma que las 
formas de obrar, pensar y sentir están origina-
das por la posición que una persona ocupa en 
la estructura social” (p.38). Dicho pensamiento 
está sujeto de manera directa al trascender del 
pueblo afrodescendiente si se tiene en cuenta 
que fortalece la búsqueda permanente de la 
identidad como medida al desarraigo socio cul-
tural y económico del cual fueron objeto por va-
rios siglos. Se puede tomar como ejemplo una 
estructura conformada en medio de ese deseo 
de supremacía, teniendo vivencias en medio del 
caos del periodo esclavista en Colombia, radica 
en la constitución del Cuagro que en dialecto pa-
lanquero significa “grupo de edad y  tuvieron su 
origen en la época de guerra y luchas constantes 
que los negros rebeldes tenían que enfrentar y 
que exigieron un tipo de organización donde pri-
maba el entrenamiento bélico, disponibilidad y 
organización en todo momento” Además de sus 
otras reglas que regían hasta la muerte, regían 
aspectos como el apoyo, solidaridad, escogencia 
de la pareja, socialización de los niños, unión fa-
miliar, eternización de elementos culturales pro-
pios de la raza negra, ayuda mutua en servicios  
domésticos y agrícolas. Desafortunadamente 
por la dinámica social de las comunidades mo-
dernas, la estructura de cuagro se ha visto no-
tablemente afectada mostrando entre otras de 
las muchas causas, el flujo migratorio de las co-
munidades por motivos sociales, económicos o 
políticos, donde con el paso del tiempo se gene-
ra una desconexión de las tradiciones de base 
en relación a las demás expresiones nuevas que 
el contexto ofrece, cayendo en una especie de 
aculturamiento que reemplaza negativamente 
el legado ancestral que se supone debe priori-
zar con el propósito de mantener aquellos sa-
beres iniciales que hacen parte de una herencia 
cultural única e irrepetible que se niega a des-
aparecer demostrando actitudes resilientes en 
cada uno de sus comportamientos individuales 
y colectivos. En tal sentido la resignificación de 
su cultura es fundamental para este proceso de 
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investigación desde sus vivencias y esencias en 
el Ser Ontológico de su  mundo de vida.

 
El Mundo de Vida Afrodescendiente.

Se percibe como un espacio de perma-
nente y construcción cultural en comunión con 
las tradiciones y costumbres de un pueblo que 
niega la posibilidad de ser visto como extinto y 
que al contrario, estimula la trascendencia de la 
relación hombre-mundo para desarrollar expe-
riencias prácticas basadas en la ideología de las 
comunidades afrodescendientes.

El Mundo de Vida de Habermas (1987)
 
De acuerdo a esto, se refiere a Habermas 

(1987) en su Teoría de la Acción Comunicativa, 
quien afirma que: debe existir la comunicación, 
el habla y el lenguaje en el mundo de vida como 
medio de expresión de individuos enmarcado 
en el concepto de cultura, lo cual se verá evi-
denciado en la organización de tres mundos:

1. Mundo Expresivo-Subjetivo: Significa la 
autorepresentación de cada individuo re-
lacionándose con la sociedad, lo que ex-
presamos de acuerdo a nuestros estados 
mentales y emocionales.

2. Mundo Interactivo: Concierne directa-
mente a las relaciones sociales e interper-
sonales, es cómo interactúo teniendo en 
cuenta la identidad de cada persona se-
gún su contexto sociocultural.

3. Mundo Cognitivo u objetivo: Es la acción 
de pensar antes de hablar, también pode-
mos decir que hace referencia al mundo 
de la naturaleza, donde los objetos que to-
camos pueden cambiar lo que pensamos 
y sentimos, expresándolo de la misma ma-
nera.

Lo expuesto por Habermas es un elemen-
to conceptual fundamental para demostrar la 
importancia de la resiliencia en la cosmovisión 
general del individuo hacía la construcción del 
proyecto de sociedad que se planea establecer y 
la resignificación del mundo de vida afrodescen-
diente desde su narrativa testimonial.

Resiliencia desde la esencia afrodescendiente.

El vocablo resiliencia tiene su origen en el 

idioma latín, en el término “resilio” que significa 
volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. 
Según apreciaciones de Rutter, 1993. Haciendo 
énfasis a una reflexión de vida, que permite ob-
servar la evolución del pueblo afrodescendiente 
en relación a las situaciones que implican gran-
des retos para afrontar y solucionar problemas, 
conservando altos niveles de optimismo y per-
severancia, asumiendo nuevas formas de ver 
la vida hacía la consecución de los logros que 
se proponen alcanzar. Una evidencia clara de 
este proceso que surgió desde la resilencia de 
la comunidad Afrodescendiente, lo constituye la 
transición de una mente colonizada a una más 
autónoma acorde a las exigencias del mundo 
moderno, donde la comunidad Afro a llegado 
a romper esquemas asumiendo distintos roles 
en la comunidad mundial política, económica y    
social.

III. ABORDAJE METODOLÓGICO

Para Rodríguez (2000), la investigación 
cualitativa devela los significados que los hu-
manos le dan a las acciones que desarrollan, 
con una finalidad descriptiva y proponer alter-
nativas para su mejora, concibiendo la realidad 
como compleja, subjetiva, sistémica y vivencial 
(paradigma interpretativo). Permite a los inves-
tigadores como actores participantes, conocer e 
interpretar los hallazgos desde la subjetividad. 
Mientras que según Taylor y Bogdan (1996), es 
percibida como aquella que produce datos des-
criptivos: Las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable. 
Estos autores llegan a señalar las características 
propias de la investigación cualitativa:

• Es inductiva
• El investigador ve el escenario y las per-

sonas desde una perspectiva holística; las 
personas, los escenarios o los grupos, no 
son reducidos a variables, sino considera-
dos como un todo. 

• Los investigadores son sensibles a los 
efectos que ellos mismos causan sobre las 
personas que son objeto de estudio.

• Los investigadores cualitativos tratan de 
comprender a las personas en el marco 
de referencia de ellas mismas. Las ca-
racterísticas expuestas anteriormente 
son propicias para esta investigación por 
cuanto contribuyen a analizar, reflexionar 
e interpretar el contexto y las experiencias 
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adquiridas al sumergirse en el mundo de 
vida Afrodescendiente y su proceso de 
aprendizaje y puesta en práctica de una 
multiplicidad de saberes desde la Resilien-
cia para el fortalecimiento de su estructu-
ra cultural y social.

 
Fundamento metódico

En relación al método, el cual es conside-
rado por Morín, Ciurana y Motta. (2003), como 
“un discurso, un ensayo prolongado de un ca-
mino que se piensa, es un viaje, un desafío, una 
travesía, una estrategia que se ensaya para lle-
gar a un final pensado e imaginado y al mismo 
tiempo insólito, imprevisto y errante.” (p.17). El 
camino a seguir para el abordaje de este trabajo 
es el método Fenomenológico- Hermenéutico. 
Al asumir un estudio fenomenológico-herme-
néutico, la investigadora se identificará con lo 
interpretativo, por su intención de interactuar 
con los individuos y tratar de entender las inter-
pretaciones del mundo de de vida de la comuni-
dad afrodescendiente Samaria sus vivencias, su 
acervo cultural, político y social para develar sus 
potencialidades desde la resilencia que se dan 
en las prácticas y saberes de los escenarios afro-
descendientes.

Técnicas de recolección de información

En cuanto a las técnicas a emplear en este 
proceso indagatorio se tienen previstas la Ob-
servación participante y entrevista a profun-
didad. La Observación participante es según 
Taylor y Bogdan (1984) la investigación que in-
volucra la interacción social entre el investigador 
y los informantes en el milieu (escenario social, 
ambiento o contexto) de los Últimos, y duran-
te la cual se recoge información de modo siste-
mático y no intrusito. A su vez, la entrevista a 
profundidad según lo expuesto por Taylor y Bog-
dan (1996) se utiliza para referirnos al método 
de investigación cualitativa mediante el cual se 
evidencian reiterados encuentros cara a cara 
entre el investigador y los informantes, encuen-
tros dirigidos hacia la comprensión de las pers-
pectivas que tienen los informantes respecto de 
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
lo expresan desde su narrativa histórico social. 
Las entrevistas en profundidad siguen el modelo 
de una conversación entre iguales, y no de un 
intercambio formal de preguntas y respuestas. 
Se busca así que la entrevista se convierte en 

la conexión con los agentes sociales que, des-
de sus vivencias por medio de la narración oral, 
expongan sus vivencias desde la esencia de la 
experiencia cultural, gestando diversos aportes 
que posee el pueblo afrodescendiente como 
protagonistas de su resilencia social en los dis-
tintos escenarios de aprendizaje.

IV. REFLEXIONES PRELIMINARES

El pueblo afrodescendiente ha demostra-
do desde su resiliencia una construcción colecti-
va en torno a sus saberes ancestrales, en distin-
tos escenarios entre los que destacan su cultura, 
costumbres su idiosincrasia, sus potencialidades 
de trascender esquemas en lo político, econó-
mico y social que con el paso del tiempo han 
fortalecido espacios sociales y culturales asu-
miendo retos y brillando desde su esencia en la 
realidad global, en una lucha permanente por la 
resignificación y preservación de su herencia an-
cestral evidenciada primeramente en su espacio 
geográfico, en sus costumbres y sus tradiciones, 
pero ya no desde una sola perspectiva, sino des-
de diversos saberes, inmersos en una misma 
cosmología donde el gran protagonista es el res-
peto por la autenticidad e identidad de una raza.
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RESUMEN

El presente artículo, pretende describir y analizar aspectos inherentes a los desplazamientos 
migratorios en Venezuela; para generar reflexiones que permitan sensibilizar en torno a esta 
realidad, visibilizar y honrar a sus  inmigrantes; sustentado en la observación y en aportes teó-
ricos,  constructos y epistemes relevantes, el foco, estos seres humanos, que por diversas cau-
sas decidieron abandonar su país de origen, no solo para concretar sus sueños en la  patria re-
ceptora y procurarse una mejor calidad de vida, sino que además, eligieron también proteger 
a sus parientes y amigos en el territorio emisor, satisfaciéndoles ciertas necesidades, mediante 
las conocidas remesas, situación que les favoreció significativamente en los años 2020-2022, 
durante la pandemia, Covid-19, período impregnado de incertidumbre, complejo para la his-
toria humana, que afectó a todos los estratos sociales e incrementó la crisis económica y social 
existente a nivel mundial, aun en condiciones de riesgos, la mayoría continuó aportando, lo-
grando atenuar y resolver algunas dificultades financieras que presentaron sus familiares, de 
allí el interés de indagar sobre las implicaciones inmersas, mediante un enfoque cualitativo y 
método hermenéutico y establecer, entre otros factores: ¿Cuáles son las situaciones implícitas 
en esos procesos migratorios, que favorecen y afectan a los migrantes y a su entorno?

IMMIGRANTS PROTECT VENEZUELAN FAMILIES WITH RE-
MITTANCES DURING THE COVID-19 PANDEMIC.

ABSTRACT

This article aims to describe and analyze inherent aspects of Venezuelan migratory move-
ments to generate reflections which allow to raise awareness about this reality, make it visible 
and honor its immigrants. It is based on observations and relevant theoretical contributions, 
constructs and epistemes. The focus is these human beings, who for various reasons decided 
to leave their country of origin, not only to make their dreams come true in the host country 
and seek a better quality of life, but also, they chose to protect their relatives and friends in 
the issuing country, satisfying them certain needs, through the well-known remittances, a 
situation that significantly favored them in the years 2020-2022, during the Covid-19 pande-
mic, an uncertainty  period, and complex for human history, which affected all social strata 
and increased the current economic and social crisis worldwide. Even in risky conditions, most 
of them continued contributing, managing to mitigate and solving some financial difficulties 
faced by their relatives. That is the basic interest of inquiring about the implications involved, 
through a qualitative approach and hermeneutic method and establishing, among other fac-
tors: What are the implicit situations in these migratory processes, what is in favor and what 
affects migrants and their environment?
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I. INTRODUCCIÓN

Abordar el tema migratorio, im-
plica hacer referencia a todos esos 
movimientos demográficos que ges-
taron los orígenes de la humanidad, 
entre estos al período de la coloniza-
ción, que propició el mestizaje o inter-
cambios biológicos y culturales, dando 
apertura a la diversidad étnica, en el 
caso de América y por ende, Venezue-
la, se destacan, por un lado, las movi-
lizaciones de los españoles en el siglo 
XV, con la llegada de los Cristóbal Co-
lon, de acuerdo a la historia, un 12 de 
octubre, del año 1492 y por otro, los 
traslados de muchos africanos, por el 
trasatlántico, a partir del siglo XVI, los 
cuales fueron arrebatados a sus gru-
pos familiares, para comercializarlos, 
utilizándolos como fuerza de trabajo.

Tomando en cuenta esta reseña 
histórica de los desplazamientos de 
españoles y africanos, así como los 
motivos que los impulsaron, se ob-
serva claramente que las migraciones, 

suelen ser: voluntarias e involuntarias, 
en este caso, los españoles  aparente-
mente viajaron en búsqueda de me-
jorar la condición de vida de su país, 
mientras que los africanos, fueron 
movilizados sin su previa consulta, o 
decisión, para beneficiar a otros; im-
plícitamente estas migraciones pro-
pician que unas personas se lucren, 
mientras otras se perjudican o sacri-
fican. 

En el caso de Venezuela, algu-
nos autores han señalado, que por 
muchos años se caracterizó por ser 
receptora de migrantes, estos ciuda-
danos aparentemente acudieron en 
búsqueda de mejor calidad de vida; 
sin embargo, en las últimas décadas 
se convirtió en el país que más perso-
nas ha exportado al mundo, cifras que  
incluye a extranjeros y venezolanos; 
sobre causales de las migraciones son 
diversas, entre estas se menciona  la 
crisis económica existente, que se le 
atribuye a la baja importación de pe-
tróleo y otras situaciones relacionadas 
con las políticas del gobierno actual.

Al respecto Phélan y Osorio 

RÉSUMÉ

Cet article vise à décrire et analyser les aspects inhérents aux mouvements migratoires au Ve-
nezuela ; générer des réflexions qui sensibilisent à cette réalité, rendent visible et honorent ses 
immigrants ; soutenus par l’observation et les contributions théoriques, les constructions et 
les épistémèmes pertinents, le focus, ces êtres humains, qui pour diverses raisons ont décidé 
de quitter leur pays d’origine, non seulement pour réaliser leurs rêves dans le pays d’accueil 
et rechercher une meilleure qualité de vie, mais en outre, ils ont également choisi de proté-
ger leurs parents et amis sur le territoire d’émission, en satisfaisant certains besoins, grâce 
aux envois de fonds bien connus, une situation qui les a considérablement favorisés dans les 
années 2020-2022, pendant la pandémie de Covid-19, une période imprégnée d’incertitude, 
complexe pour l’histoire de l’humanité, qui a touché toutes les couches sociales et a accru la 
crise économique et sociale existante dans le monde entier, même dans des conditions ris-
quées, la majorité a continué à contribuer, réussissant à atténuer et à résoudre certaines diffi-
cultés financières que présentaient leurs familles. Il est intéressant d’étudier les implications 
impliquées, à travers une approche qualitative et une méthode herméneutique, et d’établir, 
entre autres facteurs : Quelles sont les situations implicites dans ces processus migratoires, 
qui favorisent et affectent les migrants et leur environnement ?

LES IMMIGRANTS PROTÉGENT LES FAMILLES VÉNÉZUELANES 
AVEC DES ENVOYAGES DE RAPPORTS, PENDANT LA PANDÉMIE 
DE COVID-19.

Mot clefes:
les migrations; les 

immigrants; envois 
de fonds; pandémie; 

COVID-19.
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(2020), señalan: “En las dos primeras décadas 
del presente siglo, Venezuela pasó de ser un 
país próspero económicamente y receptor de 
migrantes de muchos lugares del mundo, a un 
país de expulsión de población…” (p.8)  

También expresan, basándose en cifras del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), cita-
dos por la Regional Inter-Agency Coordination 
Plattorm (2020), que: …“han salido del país más 
de cinco millones de migrantes y refugiados...” 
(p.8), al parecer esta cifra equivale al 17% de la 
población del país. 

Sin embargo, la intencionalidad  de este 
artículo vas más allá de profundizar en los posi-
bles causales, para enfocarse en torno a la sen-
sibilización y humanización de la temática de los 
inmigrantes, caso Venezuela, transcendiendo a 
los cuestionamientos económicos y políticos, 
que las pudieran estar generando, para resal-
tar algunos aspectos ontológicos implícitos en 
este contexto y la importancia que representa 
para muchos hogares, el hecho de poder recibir 
las remesas a través de ellos, algunas veces sin 
distinguir la existencia de una vinculación con-
sanguínea, la mayoría de los venezolanos que 
partieron han estado contribuyendo con sus 
coterráneos, quizás movido por esa idiosincra-
sia que les ha caracterizado siempre, personas 
generosas, altruistas, filantrópicas.

Es una honra a todos los que han traspa-
sado fronteras para resolver sus requerimientos 
personales y, aun así, no olvidaron su esencia, su 
origen y han estado brindando aportes econó-
micos, a través de las remesas, de acuerdo a sus 
posibilidades, para contribuir con el bienestar y 
calidad de vida de sus familiares y amigos. 

Asimismo, poder discernir sobre el impac-
to que pueda generar y en los factores relacio-
nados con el aspecto humano, con el ámbito 
psicológico, el  sentir, la emocionalidad y las re-
percusiones que estas experiencias han dejado 
en ciertas familias venezolanas, a consecuencia 
de estas separaciones y en algunos casos ausen-
cias físicas, casos silenciados, de los cuales no 
suele hablarse, pues no todas los hogares que 
despidieron a  un ser querido reciben remesas 
de su parte, por el contrario, una gran mayoría 
tiene que acudir a otros compatriotas  para soli-
citar apoyo económico, que le permitan atender 
situaciones inherentes a la salud de algún pa-
riente residenciado en el extranjero y en otros 
casos más complejos, gastos funerarios.

En relación a las repercusiones psicológi-
cas, de acuerdo a la FAA (2018), se destaca el 

Síndrome de Ulises, fue el psiquiatra Joseba 
Achotegui, quien planteó el término posterior a 
sus trabajos, en el Servicio de Atención Psicopa-
tológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados 
(SAPPIR), esto le permitió el avance de sus estu-
dios al respecto, con el cual hace referencia al:

…héroe de la mitología griega que 
Homero recrea en la Odisea. Un se-
midiós que debe afrontar múltiples 
peligros lejos de los suyos, y que, 
pese a su condición, padece enor-
memente…es conocido también 
como el Síndrome del estrés crónico 
y múltiple, un fuerte malestar emo-
cional que viven las personas que 
han tenido que dejar atrás el mun-
do que conocían en situaciones ex-
tremas, un cuadro psicológico que 
sufren millones de personas en el 
mundo.” (Parr:2) 

Todos estos tópicos, propiciaron indagar 
en muchos de estos aspectos, escasamente per-
ceptibles de la población de inmigrantes, para 
la autora y el doctor Achotegui (2014), grandes 
héroes y heroínas de una cifra significativas de  
familias venezolanas, para todos ellos va dirigido 
este artículo, personas que se encuentran afec-
tadas emocionalmente, pues les ha tocado vivir 
con la ausencia de uno o varios de sus miem-
bros, pues tomaron la decisión de recurrir a otro 
lugar  ajeno a su tierra natal, para suplir sus ne-
cesidades y contribuir económicamente con su 
grupo familiar.

Esta temática se plantea en el marco del 
contexto Covid-19, una época transcendental 
para la historia humana, que se caracterizó por 
una crisis económica, social crítica, que desme-
joró las condiciones de la mayoría de los países 
del mundo, incluyendo a Venezuela, donde  al-
gunos grupos familiares carencia de recursos 
necesarios para satisfacer sus requerimientos, 
solventaron algunas por los aportes recibidos, 
a través de remesas enviadas por los parientes 
que migraron a otras latitudes, pese a los ries-
gos predominantes continuaron brindando apo-
yo emocional y material.

Por todos los elementos inmersos y la im-
portancia del tema para la autora de este artí-
culo, se enfocó en lo cualitativo, lo holístico, la 
subjetividad, en tanto involucra aspectos inhe-
rentes a la experiencia,  puntos de vista perso-
nal y social, como protagonista de esta historia, 
sustentado en la observación y el método her-
menéutico, interpretativo, de múltiples situacio-
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nes evidenciadas en el entorno, que no solo se 
experimentaron en Venezuela, sino también en  
el mundo, ante la crisis económica y social exis-
tente, se consideró este referencial y  aportes de 
otros estudios realizados por algunos investiga-
dores, que se citaran posteriormente.

Todas estas eventualidades planteadas, 
fueron el motor que impulsaron la concreción 
de este artículo,  cuya intencionalidad es pro-
fundizar en esta área temática, para describir y 
analizar aspectos inherentes a este fenómeno, 
específicamente en el caso de Venezuela; de 
esta manera generar reflexiones que permitan 
sensibilizar en torno a esta realidad y a todas 
las implicaciones que se generan en el entor-
no del inmigrante y sus seres queridos, donde 
convergen diversos factores que influyen en el 
aumento de algunos conflictos, entre estos los 
emocionales, consecuencia de las innumerables 
separaciones, algunas causadas por ausencias 
físicas de uno u varios de sus miembros, bien 
sea en el país de origen o en el receptor.

Asimismo, se plantean una serie de inte-
rrogantes que surgen producto de las inquietu-
des relacionadas con el tema: ¿Cuáles son las 
situaciones implícitas en esos procesos migra-
torios, que favorecen y afectan a los migrantes 
y a su entorno?, ¿cómo afectan emocionalmen-
te estos traslados a los migrantes y a sus fami-
lias?  En búsqueda de respuestas y estimando 
los diversos aportes encontrados se presenta a 
continuación el desarrollo de este artículo, cuya 
estructura contempla: introducción, aportes 
teóricos, situaciones inherentes a la migración, 
contexto Covid-19 / remesas, consideraciones 
finales y las referencias bibliográficas. 

II. APORTES TEÓRICOS

Existen múltiples disertaciones que han 
profundizado en torno a los movimientos o des-
plazamientos migratorios de individuos, a lo lar-
go de la historia humana y con estos han surgido 
diferentes modelos teóricos que han aportado 
explicaciones relevantes sobre este aconteci-
miento. Al respecto Gautreau (2018), menciona:

Las teorías más reconocidas, como 
las intermedias, tienen otras cosas 
en común: provienen de diferentes 
ciencias, principalmente de la socio-
logía y la economía; no presentan 
ninguna relación entre ellas, sino 
por el contrario, traducen la inter-
vención de los expertos y expertas 

con un alto sentido de competitivi-
dad. (parr:5) 

Esta autora afirma, que en la mayoría de 
los estudios sobre migraciones han predomina-
do el aspecto sociológico, restando protagonis-
mo a todo lo concerniente a los factores políti-
cos, en tal sentido se hace énfasis en el primero, 
en tanto sustenta la intencionalidad del presen-
te artículo.

En las teorías intermedias, menciona la 
teoría de la causalidad acumulativa, que al pare-
cer reconoce todas esas situaciones que se de-
rivan de esos eventos, produciendo cambios en 
“las bases sociales, los roles sexuales y los nive-
les culturales”, entonces se podría decir, que se 
generan transformaciones que suelen impactar 
estructuralmente al contexto social, de los paí-
ses involucrados: el emisor y el receptor. 

También  Gautreau (2018), incluye la teo-
ría de las redes sociales, esta pretende dar ex-
plicación a ese fenómeno social que permite 
la interrelación entre los seres humanos,  esas 
vinculaciones sociales, que de acuerdo a su 
punto de vista: … “organizan y dirigen la circu-
lación de trabajo, capital bienes servicios, in-
formación e ideas, entre las comunidades que 
envían emigrantes y los que reciben…”(parr:18), 
esta pareciera estar planteando una relación de 
intercambio que se produce entre las regiones 
importadoras y exportadoras de migrantes.

Por último, se menciona la teoría del sis-
tema mundo, que también hace alusión a esas 
interacciones y  procesos de movilidad de algu-
nos seres humanos,  de acuerdo a la UG (2022), 
estás  pueden comprenderse por las dinámicas 
sistémicas que condicionan sus desplazamien-
tos, los cuales producen impacto estructurales 
en los siguientes niveles: macro (políticas eco-
nómica, públicas, relaciones internacionales, 
meso (intermediaros, remesas, mediadores) y 
micro (redes sociales informales, roles de fami-
lia, re-configuración de identidades, religiosidad 
trasnacional).

Todas estas teorías permiten discernir y 
analizar este fenómeno migratorio y las conse-
cuencias que estos movimientos suelen generar, 
entre estos se consideran el flujo de personas, 
profesionales, conocimientos, capital y otros as-
pectos relacionados con lo ontológico y axioló-
gico, que son pertinentes contemplar, pues los 
factores que los condicionan de alguna manera 
van a depender de las demandas individuales, 
quizás influenciadas por el contexto o del país 
al cual pertenezcan, de allí la vinculación con el 
aspecto holístico, cada caso presenta unas con-
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diciones y  realidad diferente.

Situaciones inherentes a la migración

La migración es un acontecimiento que ha 
venido observándose a nivel mundial, desde el 
inicio de la humanidad, lo cual genera impacto 
en los aspectos sociales y económicos de los 
países emisores y receptores, es un fenómeno 
generado por diversas causas, que tienen cier-
tos aspectos positivos, pues ha permitido que 
muchas personas logren concretar sus proyec-
tos, mejorar su bienestar y calidad de vida.

En cuanto a este término, se destacan los 
siguientes aportes:

Vargas (2018), expresa: 

La migración se trata de un mo-
vimiento de un país a otro con ca-
rácter de permanencia y puede 
tener diversos tipos según sean las 
motivaciones del individuo, su per-
cepción del contexto o las oportuni-
dades que tienen para desarrollar-
se en otros espacios, aunque ello 
signifique salir de su país de origen 
(p.91-92).

En tal sentido, de acuerdo a la apreciación 
de esta autora, el término migración, también 
está relacionado con el traslado o salida que 
realiza un individuo de su patria de origen a 
otra, asimismo al respecto argumenta:

La movilidad de los seres humanos 
se entiende como un proceso natu-
ral que ha estado relacionado con 
elementos internos de los países y 
momentos históricos. En la actua-
lidad, además de estos factores, la 
globalización juega un papel impor-
tante en términos de la apertura de 
las relaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales, con herra-
mientas como las Tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s) 
en el marco de una sociedad global 
del conocimiento que no solo atrae 
el capital intelectual, sino también la 
fuerza de trabajo. (p.91)

Ante estos señalamientos, se puede decir, 
que las migraciones son acontecimientos recu-
rrentes, que forman parte de los procesos his-
tóricos de la humanidad y obedecen a una serie 

de variables y factores que intervienen, entre los 
cuales se resaltan las posibilidades que ha propi-
ciado la globalización, ampliando vinculaciones 
a nivel social, económico, político, tecnológico.

Partiendo de lo apreciado anteriormente, 
se estima conveniente definir varios términos 
relacionados con la variable migración, estos 
son: migrantes, emigrantes e inmigrantes. De 
acuerdo a Muñoz (2018), …“son formas válidas y 
correctas para decir lo mismo: persona que deja 
un lugar para establecerse en otro” (parr:1) 

Asimismo, establece las conceptualizacio-
nes siguientes:

Migrante Emigrante Inmigrante

“Se refiere a la 
persona que mi-
gra, a aquel suje-
to que abandona 
el lugar en el que 
habita y que llega 
a otra parte, para 
radicarse y cons-
tituir se hogar en 
él”. (parr:1)

“Se refiere a la per-
sona que emigra, a 
aquella que se tras-
lada del lugar don-
de tiene establecido 
su hogar (pueblo, 
ciudad, país), para 
establecerse en 
otro”. (parr:1)

“Se refiere a una 
persona que deja 
su país natal y 
se va para otro, 
para radicarse en 
él”. (parr:1)

Tomando en cuenta estas definiciones, 
se puede observar, que los términos migrante 
y emigrante, hacen referencia a los desplaza-
mientos que realizan algunas personas, de su 
lugar de origen a otro u otros; sin embargo, los 
inmigrantes suelen expandirse a un país nuevo, 
distinto a su patria natal.

Asimismo se pudo evidenciar, que las con-
diciones del país emisor o contexto está muy 
interrelacionado con los procesos migratorios, 
pues ejercen influencia en las decisiones de sus 
habitantes, algunas investigaciones han podido 
dar cuenta de este hecho tan importante para la 
humanidad, por lo que se puede decir,  que es-
tán intrínsecamente aspectadas a circunstancias 
internas y externas, que influyen significativa-
mente en estos desplazamientos, las primeras, 
específicas del migrante y segundas, atribuidas 
a las condiciones socio políticas y económicas 
de su país de origen.

En el caso de Venezuela, muchos estudios 
han planteado las causas que generan estas 
movilizaciones, al respecto Sánchez y Massey 
(citado por Vargas, 2018), señalan que muchos 
profesionales migran en búsqueda de oportuni-
dades y nuevas opciones: 

se vincula con diversos aspectos es-
tructurales de la sociedad: calidad 
de vida, estabilidad, dinámica de 
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mercado y movilidad profesional, 
avance de la ciencia y la produc-
ción de conocimiento, así como la 
velocidad en el mundo de las ideas, 
la información y el mercado de las 
mismas… (p.96).

Mientras que otros estudios que indican, 
que no solo profesionales se han desplazado a 
otros países, hacen referencia de un grupo sig-
nificativo de personas “vulnerables”, mano de 
obra no calificadas, “pobres”, que también se 
han movilizado a otros países, al respecto señala 
Phélan y Osorio (2020), mencionan: …“personas 
pobres y vulnerables. Muchos niños y mujeres 
que en medio de una amenaza – el miedo – y 
una realidad apremiante – el hambre – buscan 
apoyo…” (p.21). 

Estas apreciaciones señaladas, podrían es-
tar indicando, que en Venezuela han migrado 
en las últimas décadas, una cifra significativa de 
ciudadanos de diversos estratos sociales, por 
estos desplazamientos se le conoce como la re-
gión con mayor movimiento migratorio. En rela-
ción a este aspecto ACNUR, (citado por Vargas, 
2018), indica: 

El movimiento migratorio venezo-
lano es el más grande de la región 
actualmente, cuya crisis solo es su-
perada por la migración Siria –según 
las propias declaraciones de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA)- y que hasta la fecha suma 
5.093.987 personas, de las cuales 
69,1% se encuentran en Colombia 
(36%) Perú (17%) Chile (9%) y Ecua-
dor (7,1%) (p.1)

Considerando estos aspectos y la compa-
ración establecida por la autora mencionada, 
aparentemente el movimiento migratorio en 
Venezuela, asciende el caso de Siria y los inmi-
grantes venezolanos, se han recurrido a países 
como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, entre las 
causas, siguen prevaleciendo la insuficiencia de 
condiciones que le permitan satisfacer sus re-
querimientos y mejorar su calidad de vida.

En lo que respecta a los países de destinos, 
de estos emigrantes, también es importante 
destacar, que probablemente ante el poco po-
der adquisitivo, la mayoría optan por movilizarse 
en transporte terrestre, por tal motivo y ante la 
necesidad de mejorar su calidad de vida, tien-
den a movilizarse a países cercanos o fronte-
rizos, tales como Colombia, Brasil, las Islas del 

Caribe; otros quizás con mejores posibilidades 
o recursos han podido trascender y radicarse en 
otras naciones, sobre el tema Vargas (2018), se-
ñala:

Los destinos varían…Estados fron-
terizos como Colombia, Brasil, Islas 
del Caribe, también Perú, Ecuador y 
Argentina por algunas políticas que 
favorecen a los ciudadanos venezo-
lanos y algunos otros como Chile, 
Panamá, República Dominicana, y 
México. Se mantienen flujos hacía 
países desarrollados sobre todo EUA 
y España (p.112 y 113).

De acuerdo a estos señalamientos de Var-
gas (2018), muchos venezolanos se encuentran 
esparcidos en diversos países del mundo y entre 
las causas que impulsan estas movilizaciones, 
resalta: 

…mayor seguridad personal y/o ju-
rídica, mejorar el poder adquisitivo, 
tener un empleo o evadir la polari-
zación política…buscan condiciones 
mínimas de vida: acceso a la alimen-
tación y atención médica completa, 
que no encuentran en Venezuela 
por la escasez de estos rubros o el 
alto costo de los mismos, pues se 
han vuelto inaccesibles para el co-
mún, especialmente para sectores 
de la población con menor capaci-
dad económica (p.111).

Este panorama refleja, que son diversas 
las causas que han impulsado los procesos mi-
gratorios en Venezuela, que han propiciado la 
movilización de millones de venezolanos a otros 
países del mundo, en los cuales decidieron radi-
carse para mejorar sus condiciones y la calidad 
de vida y las de sus familiares.

Contexto Covid-19 / Remesas

Durante los años 2020 y 2022  la humani-
dad vivió un fenómeno muy significativo para la 
historia, ante la existencia de la pandemia Co-
vid-19, situación que afectó emocionalmente a 
la mayoría de las personas, por la propagación 
del coronavirus, generado por el SARS-Cov-2, 
procedente de Wuhan, China, a finales de los 
años 2019 y se propagó a nivel mundial, los sín-
tomas eran muy particulares: dolores en gargan-
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ta, cabeza, musculares, tos, fiebre, escalofríos, 
falta de aliento, dificultad respiratoria, pérdida 
del sentido del gusto y el olfato, fatiga.  

Por las características de esta enfermedad 
y ante la inexistencia de medicamentos para ata-
carlo y curarlo había riegos de contagiarse, en-
fermar y morir, en consecuencia, hubo muchos 
fallecimientos, por lo que una de las medidas 
para evitar su propagación fue el aislamiento so-
cial, a nivel mundial, la consigna para entonces, 
en Venezuela fue “quedarse en casa”, esto impi-
dió que muchas empresas dejaran de producir, 
en este país y en la mayoría de ellos, agudizando 
la crisis económica social existente. 

Sin embargo, pese al declive económico y 
las condiciones desfavorables muchas familias, 
incluyendo las venezolanas, pudieron solventar 
sus requerimientos básicos: alimentos, medica-
mentos, pues continuaron recibiendo contribu-
ciones, al respecto Vargas (2018), refiere: …“sus 
familiares desde el exterior, entrando así en una 
nueva dinámica para los venezolanos como es la 
recepción de remesas…” (p.112).

Este término remesas, hace referencia a 
esos aportes, bien sea monetarios, productos 
o mercancías, enviados por migrantes a su país 
natal, para parientes o amigos. Sobre este as-
pecto PDSM (2022), refiere:

Las remesas…se entiende, normal-
mente, el dinero o los artículos que 
los migrantes envían a sus familiares 
y amigos en los países de origen, 
suelen ser el vínculo directo y mejor 
conocido entre la migración y el de-
sarrollo...(p.1)

Otro elemento importante a estimar, en 
torno a este tema, al cual estos investigado-
res hacen énfasis, es que: …“También cuentan 
como remesas los envíos efectuados dentro de 
un país, no solo los envíos al extranjero. Esas se 
llaman remesas internas…” (p.6). Partiendo de 
este aporte, se pueden clasificar las remesas 
como internas y externas, para efecto del pre-
sente artículo se hará referencia a las segundas, 
pues están intrínsecamente vinculadas con el 
área temática planteada, los inmigrantes.

De acuerdo a Maldonado y Flores (2021), 
señalan: 

…esas transferencias del exterior 
además de los beneficios más co-
nocidos que producen en las econo-
mías receptoras (mejora de niveles 
de vida de los beneficiarios, finan-

ciamiento de gastos de consumo, 
educación, salud, etc.), también 
abren oportunidades de inclusión fi-
nanciera de los hogares receptores, 
con el potencial de acrecentar los 
beneficios de esos recursos…(p.v)

Se puede evidenciar, que las remesas no 
solo benefician a las familias que las recibe, sino 
también a las economías de esos países desti-
natarios, en el caso de Venezuela, de acuerdo a 
estudios realizados por diversos investigadores, 
se ha podido observar en los últimos años un 
crecimiento significativo de migraciones y con 
ello, paralelamente la recepción de remesas.

Las autoras mencionadas, Maldonado y 
Flores (2021), al respecto indican:

Para 2020 Venezuela ocupaba el 
lugar 129 a nivel mundial entre los 
receptores de remesas y el lugar 
19 en la región de América Latina 
y el Caribe; sin embargo, en 2017 
ocupó el puesto número uno en la 
lista migración neta, con una cifra 
de -3,266,243. En el período 2015 
a 2020 se registró un aumento del 
664% de la población emigrante y 
para 2020 el porcentaje de emigra-
ción respecto a la población total 
del país, alcanzó el 19% según datos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas. (p.1)

Estos aportes reflejan, como el incremento 
paulatino de migrantes venezolanos ha propi-
ciado el crecimiento en los envíos de remesas, 
estas a su vez, han contribuido con la mejora 
y bienestar de algunas familias venezolanas, 
transformando su calidad de vida y aumentan-
do los ingresos que perciben por sus salarios, 
mediante el estado, mediante estos aportes han 
logrado superarlos, de allí que el Equipo ANOVA 
(2022), afirma: …“que las remesas son “pro po-
bre…” producen, inequívocamente, una mejora 
en la distribución del ingreso al favorecer más a 
los pobres…”(p.3).

También se pudo conocer, que durante la 
existencia de pandemia, generada por el Co-
vid-19, muchos venezolanos se desplazaron, a 
pesar de las circunstancias que se estaban pre-
sentando y la agudización de muchas proble-
máticas sociales y económicas, se desplazaron 
a otras naciones, tanto ellos, como los inmigran-
tes que se habían radicado con anterioridad, ex-
perimentaron situaciones difíciles, que pusieron 
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en peligro su salud y estabilidad. 
En relación a este aspecto, Vargas (2020,) 

enumeró ciertos factores que complejizaron las 
dificultades que presentaron estos venezolanos 
fuera de su país natal:

1- Limitaciones en sus ingresos eco-
nómicos por la informalidad labo-
ral (del día a día) o prestación de 
servicios (domésticos, de cuidado, 
restaurantes, entre otros) restringi-
dos por la cuarentena, generando 
problemas colaterales como falta de 
comida, acceso a servicios, situación 
de calle/desalojos de sus viviendas. 
2- Miedo al contagio/enfermedad, 
estigmatización o desahucio por fal-
ta de atención en centros de salud, 
ya sea por su condición irregular 
o escasos recursos para cubrirlos, 
3- Elevada situación de riesgo por 
cierre de fronteras, paso por cami-
nos irregulares para salir del país 
–con los peligros que esto implica 
limitación para el regreso “seguro”, 
restricción en el acceso a servicios y 
bienes que no pueden encontrar en 
Venezuela… (p.2).

Ante este panorama, consideró que era 
“un grupo humano con necesidad de protec-
ción”, en algunos casos, dejaron de percibir in-
gresos económicos, presentando limitaciones 
para satisfacer sus requerimientos básicos y los 
de sus grupos familiares, que no pudieron reci-
bir los aportes o ayudas frecuentes, a través de 
las remesas. Sin embargo, otros, a pesar de la 
crisis evidenciada a nivel mundial, continuaron 
brindando apoyo no solo a sus parientes, tam-
bién a los amigos que sufrieron algún percance.

Por otro lado, FIDA (2022), sostiene:

A pesar de la crisis de la COVID-19 
y la inestabilidad política, el mon-
to total de los flujos de remesas ha 
seguido creciendo. Según los datos 
más recientes del Banco Mundial, 
las remesas enviadas a países de in-
greso mediano bajo alcanzaros los 
USD 605 000 millones en 2021. Eso 
representa un crecimiento de más 
de 8% con respecto a 2020 y supera 
con creces las previsiones iniciales. 
(p.5)

En tal sentido, se evidencia que ante la 

existencia de la crisis generada por el Covid-19, 
muchas familias venezolanas continuaron reci-
biendo remesas, otras por el contrario dejaron 
de percibirlos, pues ante la situación predomi-
nante algunos inmigrantes decidieran retornar 
al país, por diversas causas, al no contar con re-
cursos para hacerlo, lograron concretar su regre-
so con la ayuda del gobierno nacional, mediante 
el Plan vuelta a la Patria, que había iniciado en el 
mes de agosto del  año 2019. Al respecto Phélan 
y Osorio (2020), exponen: 

…primer trimestre de 2020, se han 
repatriado 17.522 personas de 
100.426 registradas. Las principa-
les razones para retornar son: pro-
blemas económicos e imposibilidad 
para obtener empleo; en segundo 
lugar, hostigamiento en el país re-
ceptor, denunciando fuertes epi-
sodios de xenofobia, explotación, 
maltrato laboral y social; y, en tercer 
lugar, por problemas de salud (p.18).

En tal sentido, se observa, que muchos ve-
nezolanos tuvieron la oportunidad de reencon-
trarse con sus seres queridos al retornar al país, 
debido a que presentaron diversas situaciones 
en la nación receptora, que les impidió lograr 
sus objetivos, entre estos causales se mencio-
nan: rechazos, xenofobia, problemas económi-
cos, maltratos, problemas de salud, entre estos 
cabría destacar, los relacionados con el aspecto 
emocional.

Sin embargo, en otros grupos familiares, 
algunos de sus parientes no pudieron cumplir 
sus sueños, ni proporcionar ayuda a sus fami-
lias, pues una cifra considerable no logró lle-
gar a su destino, desaparecieron en el intento, 
otros fallecieron en los países receptores, por 
contagio del virus del Covid-19 u otras causas, 
agudizando la situación emocional de su entor-
no: padres, madres, hermanos, parejas, hijos y 
amigos, quienes nos pudieron despedirlos, ni 
cumplir con los actos funerarios. También se 
presentaron situaciones, que obligaron a algún 
miembro a trasladarse, para sepultar o cremar a 
sus parientes y regresar con sus cenizas; sumán-
dose a estas estadísticas ciudadanos que se tu-
vieron que movilizarse a prestarle cierta ayuda y 
perdieron la vida en el proceso.

Estas referencias, permiten dar cuenta de 
algunas situaciones que se generaron en los 
años 2020 y 2022, durante la pandemia, que ge-
neró muchas separaciones, algunas definitivas o 
físicas, por consecuencia de los contagios por el 
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coronavirus u otras circunstancias, incrementán-
dose los problemas emocionales y económicas  
de los seres que dejaron en su patria, debido a 
la carencia de recursos y el escaso poder adqui-
sitivo de muchas familias, quienes tuvieron que 
recurrir a sus coterráneos (inmigrantes), para 
solventarlas, estos realizaron sus aportes a tra-
vés de remesas, estos recursos económicos le 
permitieron resolver sus  necesidades. 

III. CONSIDERACIONES FINALES

El tema migratorio es un aspecto significa-
tivo para el desarrollo y expansión de los seres 
humanos, que se ha presentado desde los ini-
cios de la humanidad y que ha ido complejizán-
dose por las condiciones económicas de algunos 
países del mundo, donde muchos de sus habi-
tantes encontraron como opción, salir de su tie-
rra natal y recurrir a otra nación que les ofrezca 
mejores condiciones de vida y así solventar sus 
requerimientos, Venezuela no se exime de esta 
situación. 

Variadas investigaciones han reflejado que 
en las últimas décadas en este país hubo un 
cambio significativo de receptor de migrantes, 
pasó a convertirse en una región emisora, de 
una cantidad considerable de ciudadanos, que 
en los últimos años se han desplazado a otras 
naciones, la gran mayoría a sitios fronterizos, 
como Colombia, Brasil, Islas del Caribe, asimis-
mo se mencionan: Chile, Argentina, Estados 
Unidos, España.

En esos países de destino, suelen realizar 
diversas labores, algunas no acordes, riesgosas 
y por debajo de sus status académicos, procu-
rándose  una mejora en su calidad de vida y la 
de sus seres queridos, a quienes  apoyan econó-
micamente a  través de las remesas; en tiempo 
de pandemia, ante la presencia del Covid-19, 
donde el contexto reflejaba la probabilidad de 
una baja en los aportes y se estimaba que iban 
a  reducirse  los envíos, se pudo evidenciar, que 
la incidencia fue mayor a lo esperado, muchos  
inmigrantes  a través de sus contribuciones lo-
graron  satisfacer las necesidades de esos seres 
queridos que dejaron en su tierra natal. 

Este panorama refleja, que los inmigrantes 
han podido seguir contribuyendo con las reme-
sas, sin embargo son múltiples y diversas las si-
tuaciones por las cuales atraviesan los migrantes 
para alcanzar su propósito de mejorar su condi-
ción y calidad de vida, tanto de ellos como de 
sus seres queridos, pues durante ese proceso de 
desplazamiento y establecerse, se van gestando 

vicisitudes significativas, que no solo les afecta 
a los migrantes emocionalmente, transciende a 
su grupo familiar  y si a esto se le suma, que no 
todos tienen la posibilidad de atender este re-
querimiento psicológico, se podría estar frente 
a incremente paulatino de las  problemáticas de 
salud mental, que podría superar a las anterior-
mente mencionadas.

La gran mayoría se esfuerza diariamente, 
para adquirir los recursos con el cual cubren sus 
gastos y satisfacen las necesidades de sus fami-
liares, en los países emisores, perseveran por 
sobrevivir a todas las penurias que se les pre-
sentan: rechazos, xenofobia, abusos, exclusión, 
incomodidades, por el hecho de no ser parte del 
país de destino y paralelamente en sus países de 
origen, familiares, como padres, esposos, hijos, 
padecen múltiples situaciones, a consecuencia 
de estas separaciones, que los colocan en esta-
do de invulnerabilidad ante los riesgos e inde-
fensión al cual quedan expuestos.

La realidad que se describe no es el es-
cenario adecuado; sin embargo, muchos “Uli-
ses”, considerando el Síndrome planteado por 
el doctor Achotegui, no se rinden, emplean sus 
fortalezas, para convertirse en los héroes de sus 
familiares, a quienes continúan apoyando eco-
nómicamente a través de sus remesas, pese a 
las condiciones del entorno.

En casos contrarios, otros, por distintas 
causas deciden retornar, sus situaciones cam-
bian, bien sea por salud u otras dificultades en-
contradas. En el caso Venezuela, se evidenció, 
que algunos tuvieron la posibilidad de reencon-
trarse con su país y seres queridos con ayuda del 
gobierno nacional, a través del Plan Vuelta a la 
Patria, lo cual les permitió estar nuevamente en 
su ambiente y con familiares y amigos.

Sin embargo, se estima que las situaciones 
emocionales que estas experiencias generan, 
pareciera que no se les esté dando la importan-
cia que amerita y probablemente pocos reciben 
atención psicológica, solo referencias como las 
actividades que realiza el doctor Achotegui en 
España, hacen referencias  a trabajos que  rela-
cionados con este tema, se realizan  con inmi-
grantes  de allí surgen ciertas interrogantes para 
quienes deseen continuar profundizando en 
este tema: ¿Cuáles son las opciones que tienen 
estos migrantes y sus parientes para canalizar  
los conflictos que estas separaciones generan?, 
¿Qué instituciones se encargan de atender las 
situaciones emocionales de los migrantes y fa-
miliares?
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS PARA LA 
ENSEÑANZA INICIAL DE LA LECTURA Y ESCRITURA.
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RESUMEN

Esta investigación se centra en analizar tres estrategias pedagógicas contemporáneas para 
la enseñanza de la lectura y escritura en educación primaria. El objetivo general es evaluar 
la efectividad y los desafíos de implementación del Método Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), la Lectura Dialógica y el Programa “Leer para Comprender” en entornos educativos 
reales. Autores clave como Bonilla y Varela (2015), Henríquez y Hilarión (2021), Montealegre 
(2018), Noriega (2020), y Carrillo (2019) respaldan la importancia de estas habilidades para 
el desarrollo académico y social. Sus teorías resaltan la relación entre las competencias lecto-
ras y escritas con el pensamiento crítico, el aprendizaje y el éxito educativo. La metodología 
empleada involucra el análisis comparativo de casos de implementación de las estrategias en 
distintos contextos educativos. Se evaluaron aspectos como el compromiso de los estudiantes, 
la mejora en la comprensión lectora, la participación y la adaptación individualizada de las es-
trategias. Los resultados preliminares evidencian que cada estrategia tiene aspectos positivos: 
el ABP fomentó el compromiso, la Lectura Dialógica mejoró la comprensión y la participación, 
mientras que el Programa “Leer para Comprender” fortaleció habilidades metacognitivas. Sin 
embargo, se observaron desafíos comunes, como la gestión del tiempo, la evaluación efectiva 
y la adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes. Las conclusiones destacan la 
necesidad de una planificación estructurada, la formación continua de los docentes, la adap-
tabilidad de las estrategias y una evaluación más amplia y holística del aprendizaje. A pesar 
de los desafíos, estas estrategias ofrecen un enfoque integral para mejorar las habilidades de 
lectura y escritura en la educación primaria.

CONTEMPORARY PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR EARLY RE-
ADING AND WRITING TEACHING.

ABSTRACT

This research focuses on analyzing three contemporary pedagogical strategies for teaching 
reading and writing in primary education. The general objective is to evaluate the effective-
ness and implementation challenges of the Project-Based Learning Method (PBL), Dialogical 
Reading, and the “Reading for Understanding” Program in real educational environments. 
Key authors such as Bonilla and Varela (2015), Henríquez and Hilarión (2021), Montealegre 
(2018), Noriega (2020), and Carrillo (2019) support the importance of these skills for academic 
and social development. Their theories highlight the relationship between reading and writing 
competencies with critical thinking, learning, and educational success. The methodology used 
involves the comparative analysis of cases of strategy implementation in different educatio-
nal contexts. Aspects such as student engagement, improvement in reading comprehension, 
participation, and individualized adaptation of strategies were evaluated. Preliminary results 
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I. INTRODUCCIÓN

La enseñanza efectiva de la lec-
tura en educación primaria ha sido 
una preocupación central en el ámbi-
to académico, siendo enfatizada por 
diversos investigadores como Jones 
et al. (2018) y Brigman et al. (2018), 
quienes destacan la importancia de 
desarrollar habilidades de lectura que 
satisfagan las demandas educativas y 
sociales. Además, se ha señalado que 
la falta de respuesta educativa a las di-

ficultades lectoras (DL) puede ser un 
indicador de posibles fracasos acadé-
micos (Reid, 2016), con consecuen-
cias en la esfera personal y social del 
estudiante (Gholami et al., 2016).

Los cimientos de la competen-
cia lectora, según Solé (2004), se es-
tablecen en la capacidad de aprender 
a leer, leer para aprender en diferen-
tes contextos y disfrutar de la lectura. 
Wells (1986) y Freebody y Luke (1990) 
proponen cuatro niveles esenciales 
para adquirir esta competencia, sien-
do el desarrollo de habilidades precur-

RÉSUMÉ

Cette recherche se concentre sur l’analyse de trois stratégies pédagogiques contemporaines 
pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture dans l’enseignement primaire. L’objectif gé-
néral est d’évaluer l’efficacité et les défis de mise en œuvre de la Méthode d’Apprentissage Ba-
sée sur les Projets (ABP), de la Lecture Dialogique et du Programme “Lire pour Comprendre” 
dans des environnements éducatifs réels. Des auteurs clés tels que Bonilla et Varela (2015), 
Henríquez et Hilarión (2021), Montealegre (2018), Noriega (2020) et Carrillo (2019) soutien-
nent l’importance de ces compétences pour le développement académique et social. Leurs 
théories mettent en évidence la relation entre les compétences de lecture et d’écriture, la pen-
sée critique, l’apprentissage et le succès éducatif. La méthodologie utilisée implique l’analyse 
comparative des cas d’implémentation des stratégies dans différents contextes éducatifs. Des 
aspects tels que l’engagement des étudiants, l’amélioration de la compréhension en lecture, 
la participation et l’adaptation individualisée des stratégies ont été évalués. Les résultats pré-
liminaires montrent que chaque stratégie présente des aspects positifs : l’ABP a encouragé 
l’engagement, la Lecture Dialogique a amélioré la compréhension et la participation, tan-
dis que le Programme “Lire pour Comprendre” a renforcé les compétences métacognitives. 
Cependant, des défis communs ont été observés, tels que la gestion du temps, l’évaluation 
efficace et l’adaptation aux besoins individuels des étudiants. Les conclusions mettent l’accent 
sur la nécessité d’une planification structurée, d’une formation continue des enseignants, de 
l’adaptabilité des stratégies et d’une évaluation plus large et plus holistique de l’apprentissage. 
Malgré les défis, ces stratégies offrent une approche intégrée pour améliorer les compétences 
en lecture et en écriture dans l’enseignement primaire.

Mot clefes:
stratégies pédago-

giques, lecture, écri-
ture, enseignement 

primaire, mise en 
œuvre, défis, résul-
tats préliminaires.

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES CONTEMPORAINES POUR 
L’ENSEIGNEMENT INITIAL DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE.

show that each strategy has positive aspects: PBL encouraged engagement, Dialogical Rea-
ding enhanced comprehension and participation, while the “Reading for Understanding” Pro-
gram strengthened metacognitive skills. However, common challenges were observed, such 
as time management, effective evaluation, and adaptation to individual student needs. The 
conclusions emphasize the need for structured planning, continuous teacher training, strategy 
adaptability, and a broader and more holistic assessment of learning. Despite the challenges, 
these strategies offer an integrated approach to improving reading and writing skills in pri-
mary education.
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soras como la decodificación y la comprensión 
lingüística un aspecto crucial. Se ha evidenciado 
que las dificultades lectoras (DL), que afectan la 
comprensión lectora, surgen cuando estas habi-
lidades precursoras presentan deficiencias (Ca-
marillo, Silva y Romero, 2021).

Investigaciones han mostrado que las DL 
pueden prevenirse mediante intervenciones pe-
dagógicas adecuadas (Gholami et al., 2016). Por 
tanto, se requiere implementar intervenciones 
sistemáticas y de alta calidad que fomenten el 
desarrollo de la competencia lectora y dismi-
nuyan las dificultades en el aprendizaje de la 
lectura (Levin y Baratz, 2019). En este sentido, 
se ha generado un creciente interés en investi-
gar los métodos de intervención para mejorar 
la competencia lectora en educación primaria 
(Hernández-Valle y Jiménez, 2001), siendo cru-
cial comprender cómo el enfoque utilizado en 
el aprendizaje inicial de la lectura influye en las 
estrategias de reconocimiento de palabras y lec-
tura empleadas por los estudiantes (Connelly et 
al., 2009).

El estudio se enfoca en realizar un análisis 
detallado de tres estrategias pedagógicas con-
temporáneas que han surgido como propuestas 
innovadoras para mejorar la enseñanza de la 
lectura y escritura en la educación primaria. El 
propósito central consiste en llevar a cabo una 
evaluación exhaustiva de su fundamentación 
teórica, su aplicabilidad en entornos educativos 
reales, así como identificar las ventajas y dificul-
tades inherentes a su implementación. El inte-
rés principal se centra en comprender el origen 
o impulso de estas propuestas, mayormente de-
sarrolladas en la última década, específicamen-
te dentro del contexto latinoamericano.

Al profundizar en cada una de estas tres 
propuestas innovadoras -el método Aprendi-
zaje Basado en Proyectos (ABP), la estrategia 
de Lectura Dialógica y el programa “Leer para 
Comprender”-, se analizarán sus fundamentos 
pedagógicos, las técnicas y actividades que pro-
mueven en el aula, las diferentes etapas de su 
implementación, los beneficios anticipados, así 
como las condiciones críticas que favorecen su 
éxito y las dificultades que han surgido en esce-
narios educativos reales. A través de este análi-
sis detallado, pretendemos arrojar luz sobre la 
viabilidad y la pertinencia de estas estrategias 
para potenciar los procesos iniciales de apren-
dizaje en lectura y escritura en el contexto edu-
cativo regional.

En resumen, este estudio crítico tiene 
como objetivo principal ofrecer una visión com-
pleta y analítica de estas estrategias innovado-

ras, delineando tanto sus posibilidades como los 
retos que plantean en la región. Se espera que 
este análisis contribuya a la identificación de las 
prácticas pedagógicas más eficaces para fortale-
cer los fundamentos de la lectura y escritura en 
la etapa primaria, así como a delinear las áreas 
de mejora para alcanzar los objetivos educativos 
prioritarios en este ámbito.

II. MÉTODO

El desarrollo de este artículo se basó en 
una metodología que inició con una exhausti-
va revisión bibliográfica de múltiples fuentes, 
abordando los enfoques más contemporáneos 
y relevantes en la enseñanza de la lectoescritu-
ra. Este proceso de investigación inicial permitió 
identificar una serie de destacadas iniciativas 
latinoamericanas, sobre las cuales se profundi-
zó en tres propuestas específicas que contaban 
con una sólida evidencia empírica respecto a sus 
beneficios y formas de implementación.

Para realizar este análisis se siguió el enfo-
que propuesto por Marín Suelves, Vidal, Donato 
y Granados (2021), quienes señalan la importan-
cia de enfocarse en intervenciones pedagógicas 
que han demostrado resultados satisfactorios y 
replicables en diferentes estudios previos.

Las estrategias específicas abordadas en 
este estudio incluyen:

1. Método Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP): Este enfoque pedagógico incentiva 
el protagonismo de los estudiantes al su-
mergirse activamente en la investigación 
y la resolución de problemas relacionados 
con situaciones significativas y pertinentes 
para su entorno escolar. Trabajar en pro-
yectos que abordan temáticas concretas y 
relevantes permite a los estudiantes invo-
lucrarse en un aprendizaje más profundo, 
aprovechando sus intereses individuales y 
adaptando sus aprendizajes a situaciones 
del mundo real.

2. Lectura Dialógica: Destaca como un en-
foque pedagógico que promueve la cons-
trucción colectiva de significados me-
diante la interacción entre estudiantes, 
docentes y familiares.

3. Programa “Leer para Comprender”: Se 
erige como una estrategia educativa que 
enfoca el desarrollo de habilidades cogni-
tivas de interpretación textual, destacan-
do su enfoque metacognitivo al priorizar 
la reflexión crítica sobre las estrategias 
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mentales utilizadas por los lectores para 
comprender textos de distintos niveles de 
complejidad.

Además de la revisión bibliográfica, se lle-
vó a cabo un estudio cualitativo que incluyó:

Las entrevistas proporcionaron una visión 
detallada de los desafíos comunes enfrentados 
por los docentes, como la gestión del tiempo 
en el aula, la adaptación de las estrategias a las 
necesidades individuales de los estudiantes y 
la obtención de recursos adecuados. Además, 
resaltaron factores facilitadores clave, como el 
apoyo institucional, la formación docente conti-
nua y la colaboración entre colegas.

Este enfoque cualitativo enriqueció la in-
vestigación al aportar una comprensión más 
completa de los desafíos prácticos y las mejores 
prácticas en la implementación de estrategias 
de lectoescritura innovadoras. Las experiencias 
compartidas por estos docentes innovadores 
han brindado una perspectiva valiosa sobre 
cómo estas estrategias se desarrollan y adaptan 
con éxito en entornos educativos reales..

III. RESULTADOS

Enfoque Pedagógico 1: 

Método Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP)

Metodología y Enfoque de los Estudios:

Los estudios llevados a cabo por Vera, 
Castro, Esteves, & Maldonado (2020), Arteaga 
(2023), Castro-Valle (2022), Calderón & Toapan-
ta (2023), Rojas (2023), Bahamonde Hernández, 
Parada, Jiménez, González, & Guíñez (2020), 
Duque-Cardona, & Largo-Taborda (2021), y Luy-
Montejo (2019) abarcaron una amplia gama 
de métodos de investigación, desde enfoques 
cuantitativos hasta análisis cualitativos, ofre-
ciendo una comprensión integral de los efectos 
y beneficios del ABP.

Beneficios Destacados del ABP:

• Impacto en la Motivación y Compromiso 
Estudiantil: Los estudios identifican con-
sistentemente un aumento en la motiva-

ción intrínseca y el compromiso de los es-
tudiantes al involucrarse en proyectos con 
relevancia en situaciones del mundo real. 
Esta conexión con la realidad estimula el 
interés y la dedicación de los estudiantes 
hacia el aprendizaje.

• Desarrollo de Habilidades Clave:  Se evi-
dencia la mejora en habilidades esenciales 
como la colaboración, la comunicación, 
el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas. La naturaleza colaborativa del 
ABP potencia estas habilidades, vitales 
tanto en el ámbito académico como en el 
personal.

Desafíos Identificados en la Implementación del 
ABP:

• Gestión del Tiempo: Los estudios resaltan 
la dificultad de gestionar el tiempo, ya que 
los proyectos extensos pueden requerir 
más tiempo del planificado, impactando 
el cronograma académico.

• Necesidad de Apoyo Pedagógico Sólido: 
La implementación efectiva del ABP de-
manda un sólido apoyo pedagógico por 
parte de los docentes, quienes actúan 
como facilitadores. Requiere habilidades 
de orientación y dirección específicas para 
cada etapa del proyecto.

• Evaluación Holística del Aprendizaje: La 
evaluación del aprendizaje en contextos 
de proyectos interdisciplinarios represen-
ta un reto. Se necesita una evaluación más 
amplia que considere tanto los resultados 
finales como el proceso de aprendizaje y 
la investigación desarrollada durante el 
proyecto.

El ABP se presenta como una metodología 
innovadora que impulsa el compromiso, la crea-
tividad y el aprendizaje significativo. No obstan-
te, su implementación exitosa requiere un dise-
ño cuidadoso, una gestión efectiva del tiempo 
y una evaluación adaptada a sus características. 
Los estudios evaluativos coinciden en resaltar 
los beneficios sustanciales del ABP, al tiempo 
que señalan los desafíos prácticos que deben 
superarse para su ejecución efectiva.

Enfoque Pedagógico 2: Lectura Dialógica

Fundamentos, Características y Descripción
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Metodología y Enfoque de los Estudios:

Los estudios llevados a cabo por Mendoza 
& Tasigchana (2021), Albert & Gallardo (2019), 
Ruiz-Guerrero, Hoster-Cabo, & Molina-Puche 
(2021), Salazar & Fiallos (2021), Baixauli-Fortea, 
Gómez-García, Andrés-Sebastiá, Berenguer-For-
ner (2019), Cantos & González (2022), Torres & 
Valdiviezo (2022), Ayala & Arcos (2021), Carrero 
& Hoyos (2023), y Castillo & Suárez (2023) abar-
caron un amplio espectro de enfoques metodo-
lógicos, desde estudios cualitativos hasta análi-
sis de casos, proporcionando una visión holística 
de los beneficios y desafíos del enfoque de la 
Lectura Dialógica.

Beneficios Destacados de la Lectura Dialógica:

• Mejora en la Comprensión Lectora y De-
sarrollo de Habilidades Comunicativas: 
Los estudios coinciden en señalar que la 
Lectura Dialógica mejora significativamen-
te la comprensión lectora y potencia habi-
lidades comunicativas como la expresión 
oral y la escucha activa. Esta metodología 
enriquece la comprensión profunda de los 
textos y fomenta el pensamiento crítico.

• Creación de un Ambiente Inclusivo y Cola-
borativo: Las sesiones de tertulia literaria 
promueven un ambiente inclusivo, donde 
los estudiantes se sienten motivados a 
compartir sus opiniones y construir sig-
nificados conjuntamente. Se fortalece el 
sentido de comunidad en el aula a través 
del respeto por las diversas perspectivas.

Desafíos Identificados en la Implementación de 
la Lectura Dialógica:

• Gestión del Tiempo en el Aula:  5555555
Uno de los desafíos principales identifica-
dos es la gestión del tiempo durante las 
discusiones en el aula. Las sesiones de 
debate pueden extenderse y equilibrar la 
profundización del análisis con otros con-
tenidos curriculares es un desafío.

• Garantizar la Participación Equitativa de 
Todos los Estudiantes:  Asegurar que to-
dos los estudiantes participen de manera 
equitativa en las discusiones es un reto. 
Algunos estudiantes pueden mostrarse 
reacios a participar activamente, lo que 
limita la diversidad de perspectivas en las 
conversaciones.

La Lectura Dialógica emerge como un en-
foque prometedor que impulsa la comprensión 
profunda de los textos y el desarrollo de habi-
lidades comunicativas en el aula. No obstante, 
su implementación efectiva requiere una ges-
tión adecuada del tiempo en el aula y estrate-
gias para asegurar la participación equitativa 
de todos los estudiantes en las discusiones. Los 
estudios evaluativos concuerdan en resaltar los 
beneficios sustanciales de la Lectura Dialógica, 
mientras que señalan los desafíos prácticos que 
deben superarse para su ejecución efectiva.

Enfoque Pedagógico 3: Programa “Leer para 
Comprender”

Fundamentos, Características y Descripción

Aspectos Metodológicos Comunes:

Los estudios dirigidos por Gottheil et al. 
(2019), Ochoa, Río, Mellone, & Simonetti (2019), 
Fonseca, Migliardo, Simiana, Olmos, & León 
(2019), Roldán, Zabaleta, & Barreyro (2021), Pa-
rrado, Cudris, Gutiérrez, Jiménez & Alvis (2020), 
Acosta, & Lamela (2019), Roldán (2019), Gomes-
Franco (2019), y Valdez-Asto (2021) se enfoca-
ron en una variedad de enfoques metodológi-
cos, incluyendo estudios longitudinales, análisis 
comparativos y evaluaciones cualitativas.

Efectos Positivos del Programa:

• Autorregulación y Comprensión Lecto-
ra:  Los estudios coinciden en destacar la 
capacidad del programa para impulsar la 
autorregulación en la comprensión lecto-
ra. Los estudiantes mostraron una mayor 
confianza y competencia al enfrentar tex-
tos complejos, reflejando una mejora en 
su comprensión global.

• Desarrollo de Habilidades Metacogniti-
vas:  Se observó una mejora en las habili-
dades de metacognición, otorgando a los 
estudiantes un mayor control y conciencia 
sobre sus procesos mentales al leer. Esto 
se tradujo en una mayor capacidad para 
reflexionar y ajustar su comprensión du-
rante la lectura.

Ventajas Identificadas:
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• Fortalecimiento de Habilidades de Com-
prensión Lectora:   Los estudios destacan 
la mejora en las habilidades de compren-
sión lectora, permitiendo a los estudian-
tes aplicar estrategias de manera efectiva 
en diversos contextos y tipos de textos.

• Mejora en la Aplicación de Estrategias:   El 
programa facilitó la implementación de 
estrategias de comprensión en entornos 
variados, permitiendo a los estudiantes 
transferir habilidades aprendidas a situa-
ciones fuera del ámbito académico.

Desafíos y Áreas de Mejora:

• Necesidad de Tiempo para Internalización:  
Se identificó la necesidad de un tiempo 
prolongado para que los estudiantes in-
ternalicen las estrategias enseñadas y las 
apliquen de manera natural en su proceso 
de lectura diario.

• Adaptación a Necesidades Individuales:  
Los estudios sugieren que el programa 
podría necesitar una adaptación más per-
sonalizada para satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes, lo que re-
queriría una atención más específica por 
parte de los docentes.

En general, los estudios destacan la efecti-
vidad del Programa “Leer para Comprender” al 
mejorar la autorregulación y las habilidades de 
comprensión lectora a través del desarrollo de 
estrategias metacognitivas. No obstante, la ne-
cesidad de tiempo para la internalización de las 
estrategias y la adaptación individualizada son 
áreas que necesitan atención para una imple-
mentación aún más exitosa.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El análisis crítico de las estrategias pedagó-
gicas propuestas para la enseñanza inicial de la 
lectura y escritura en educación primaria reveló 
elementos significativos respecto a su efectivi-
dad y desafíos durante su implementación en 
distintos entornos educativos.

El Método Aprendizaje Basado en Proyec-
tos (ABP) se reveló como una estrategia eficaz al 
fomentar el compromiso de los estudiantes con 
la resolución de problemas del mundo real. Sin 
embargo, surgieron desafíos notables, especial-
mente en la gestión del tiempo y la evaluación 
del aprendizaje. Estos aspectos señalan la nece-

sidad de un diseño más estructurado y una eva-
luación más integral que aborde los diferentes 
niveles de aprendizaje generados por esta me-
todología.

En contraste, la Lectura Dialógica presen-
tó mejoras notables en la comprensión lectora 
y en la participación activa de los estudiantes en 
discusiones significativas. No obstante, se iden-
tificaron dificultades persistentes en cuanto a la 
gestión del tiempo y la inclusión equitativa de 
todos los alumnos en las conversaciones. Estos 
obstáculos deben abordarse para optimizar los 
beneficios de esta estrategia.

El Programa “Leer para Comprender” 
destacó por su enfoque metacognitivo, fortale-
ciendo las habilidades de comprensión lectora. 
A pesar de sus ventajas, se presentaron retos 
notables en la internalización de estrategias por 
parte de los estudiantes y en la adaptación indi-
vidualizada de la metodología a las necesidades 
específicas de cada alumno.

Al comparar los casos observados, se cons-
tató que cada estrategia generó impactos positi-
vos en el desarrollo de las habilidades de lectura 
y escritura. Mientras que el ABP resaltó por su 
enfoque práctico y colaborativo, la Lectura Dia-
lógica puso énfasis en la comunicación y el análi-
sis crítico. Por otro lado, el Programa “Leer para 
Comprender” centró su atención en el desarro-
llo metacognitivo.

Sin embargo, se evidenciaron dificultades 
comunes como la gestión del tiempo, la evalua-
ción efectiva del aprendizaje y la adaptación a 
las necesidades individuales de los estudiantes 
en cada caso, lo que sugiere la necesidad de en-
foques más flexibles y personalizados para supe-
rar estos obstáculos.

Las lecciones extraídas de estos análisis 
apuntan hacia una planificación estructurada 
que aborde los desafíos temporales, una forma-
ción docente continua para implementar estas 
estrategias de manera eficaz, la adaptabilidad y 
flexibilidad para atender las necesidades indivi-
duales de los estudiantes y una evaluación holís-
tica que no solo mida los resultados finales, sino 
también los procesos de aprendizaje y aplica-
ción de habilidades adquiridas. Estas recomen-
daciones podrían mejorar la implementación de 
estas estrategias y su efectividad en la mejora de 
las habilidades de lectura y escritura en el ámbi-
to de la educación primaria.

V. CONCLUSIONES
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Resumen de Hallazgos:

El análisis crítico de las estrategias pedagó-
gicas para la enseñanza de la lectura y escritura 
en educación primaria reveló aspectos signifi-
cativos sobre el impacto y las dificultades aso-
ciadas a cada una de ellas. Aunque el Método 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) promo-
vió el compromiso y la resolución de problemas, 
se enfrentó a desafíos en la gestión del tiempo 
y la evaluación. La Lectura Dialógica mejoró la 
comprensión y la participación, pero presentó 
problemas en la gestión del tiempo y la inclusión 
equitativa. Por otro lado, el Programa “Leer para 
Comprender” fortaleció la comprensión lectora 
con un enfoque metacognitivo, pero tuvo difi-
cultades en la internalización de estrategias y la 
adaptación individualizada.

Importancia de Continuar Fortaleciendo Pro-
cesos de Lectoescritura:

Estos hallazgos subrayan la importancia 
continua de fortalecer los procesos de lectoes-
critura en la educación primaria. A pesar de los 
desafíos encontrados en la implementación de 
estrategias innovadoras, queda claro que estas 
contribuyen significativamente al desarrollo 
de habilidades críticas en los estudiantes, tales 
como la comprensión lectora, el pensamiento 
crítico y la capacidad metacognitiva.

Prospectiva: Futuras Líneas de Investigación:

Para mejorar aún más la enseñanza de la 
lectura y escritura, es necesario enfocarse en 
líneas de investigación que aborden aspectos 
específicos. La planificación estructurada y la 
capacitación continua de los docentes son áreas 
cruciales que merecen una atención más deta-
llada. La adaptabilidad de las estrategias a las 
necesidades individuales de los estudiantes y la 
implementación de métodos de evaluación ho-
lísticos también requieren mayor investigación 
para comprender mejor su efectividad y aplica-
bilidad en contextos educativos diversos.

En resumen, estos hallazgos resaltan la ne-
cesidad de continuar investigando y mejorando 
las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la 
lectura y escritura en la educación primaria. La 
combinación de estrategias innovadoras puede 
ser un enfoque integral, siempre y cuando se 
aborden y mitiguen los desafíos identificados a 
través de una planificación cuidadosa y un apo-

yo continuo a los docentes en su implementa-
ción.
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EXPLORANDO TEORÍAS TRANSDISCIPLINARIAS EN LA ORIEN-
TACIÓN VOCACIONAL: IMPACTO EN LA ELECCIÓN DE CARRE-
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RESUMEN

Este estudio se centra en analizar el impacto de las teorías transdisciplinarias en la toma de 
decisiones vocacionales de estudiantes de educación media al elegir carreras universitarias. 
La elección de una carrera es una determinación crítica que requiere orientación y compren-
sión profunda para tomar decisiones informadas. Varios aspectos relevantes, derivados del 
análisis de teorías como las de Álvarez et al. (2018), García Ancira et al. (2017), Contreras 
et al. (2017), Miranda, Reyes & Barrera (2022) y otros, han sido identificados. Estos estudios 
resaltan la importancia de una comprensión extensa de las opciones académicas disponibles, 
permitiendo a los estudiantes tomar decisiones más informadas. La autoconciencia emerge 
como un pilar crucial, ya que ayuda a los jóvenes a identificar sus habilidades, intereses y 
debilidades, incidiendo directamente en la elección de carreras acordes con sus capacidades 
individuales. La visión holística proporcionada por estas teorías es fundamental para consi-
derar aspectos diversos, desde habilidades técnicas hasta valores personales, ofreciendo una 
perspectiva más completa al elegir una carrera. La adaptabilidad y flexibilidad, cada vez más 
demandadas en un mundo laboral en constante cambio, se ven fomentadas por la compren-
sión de las conexiones entre distintas disciplinas. Se concluye resaltando la importancia futura 
de estas teorías en la orientación vocacional, subrayando su contribución esencial para prepa-
rar a los estudiantes de educación media en la toma de decisiones alineadas con las dinámi-
cas del mercado laboral en evolución. Se proyecta que la investigación y desarrollo continuo 
de estas teorías será crucial para adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante 
transformación. En resumen, la adopción y expansión de las teorías transdisciplinarias en la 
orientación vocacional se posicionan como pilares esenciales para brindar una guía pertinente 
a estudiantes de educación media en la elección de carreras universitarias, facilitando una 
mayor alineación entre sus habilidades, intereses y las demandas actuales y futuras del mer-
cado laboral.

EXPLORING TRANSDISCIPLINARY THEORIES IN VOCATIONAL 
GUIDANCE: IMPACT ON UNIVERSITY CAREER CHOICES IN 
HIGH SCHOOL STUDENTS.

ABSTRACT

This study focuses on analyzing the impact of transdisciplinary theories on the vocational 
decision-making of high school students when choosing university careers. Choosing a career 
is a critical determination that requires guidance and deep understanding to make informed 
decisions. Various relevant aspects, derived from the analysis of theories such as those by 
Álvarez et al. (2018), García Ancira et al. (2017), Contreras Pérez et al. (2017), Miranda, Reyes 
& Barrera (2022), and others, have been identified. These studies highlight the importance 
of a comprehensive understanding of the available academic options, enabling students to 
make more informed decisions. Self-awareness emerges as a crucial pillar, as it helps young 
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I. INTRODUCCIÓN

La Orientación Educacional, 
esencial en la formación de estudian-

tes, requiere estrategias metodoló-
gicas y experiencias de aprendizaje 
apropiadas para decisiones cruciales 
en la vida de los jóvenes. Desde la 
elección del establecimiento educa-
cional hasta la inserción laboral, esta 

RÉSUMÉ

Cette étude se concentre sur l’analyse de l’impact des théories transdisciplinaires sur la prise 
de décision professionnelle des élèves du secondaire lors du choix de leurs études universitai-
res. Choisir une carrière est une décision cruciale qui nécessite une orientation et une com-
préhension approfondie pour prendre des décisions éclairées. Plusieurs aspects pertinents, is-
sus de l’analyse de théories telles que celles d’Álvarez et al. (2018), García Ancira et al. (2017), 
Contreras Pérez et al. (2017), Miranda, Reyes & Barrera (2022), et d’autres, ont été identifiés. 
Ces études mettent en avant l’importance d’une compréhension approfondie des options aca-
démiques disponibles, permettant aux étudiants de prendre des décisions plus éclairées. La 
conscience de soi émerge comme un pilier crucial, car elle aide les jeunes à identifier leurs 
compétences, leurs intérêts et leurs faiblesses, influençant directement le choix de carrières 
en accord avec leurs capacités individuelles. La vision holistique fournie par ces théories est es-
sentielle pour prendre en compte des aspects divers, des compétences techniques aux valeurs 
personnelles, offrant une perspective plus complète lors du choix d’une carrière. L’adaptabilité 
et la flexibilité, de plus en plus demandées dans un marché du travail en constante évolution, 
sont encouragées par la compréhension des liens entre différentes disciplines. On conclut en 
mettant en avant l’importance future de ces théories dans l’orientation professionnelle, sou-
lignant leur contribution essentielle à la préparation des lycéens pour des prises de décision 
alignées sur les dynamiques en évolution du marché du travail. La recherche et le dévelop-
pement continus de ces théories sont projetés comme cruciaux pour s’adapter aux besoins 
d’une société en transformation constante. En résumé, l’adoption et l’expansion des théories 
transdisciplinaires dans l’orientation professionnelle se positionnent comme des piliers essen-
tiels pour fournir une orientation pertinente aux lycéens dans le choix de leurs études uni-
versitaires, facilitant un plus grand alignement entre leurs compétences, leurs intérêts et les 
exigences actuelles et futures du marché du travail.

Mot clefes:
théories transdisci-

plinaires, orientation 
professionnelle, 

orientation éducative, 
choix de carrière uni-
versitaire, enseigne-

ment secondaire.

EXPLORATION DES THÉORIES TRANSDISCIPLINAIRES EN 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE: IMPACT SUR LE CHOIX DE 
CARRIÈRE UNIVERSITAIRE CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE.

people identify their skills, interests, and weaknesses, directly influencing the choice of careers 
aligned with their individual abilities. The holistic vision provided by these theories is essential 
to consider diverse aspects, from technical skills to personal values, offering a more complete 
perspective when choosing a career. Adaptability and flexibility, increasingly demanded in a 
constantly changing job market, are fostered by understanding the connections between di-
fferent disciplines. It is concluded by highlighting the future importance of these theories in vo-
cational guidance, emphasizing their essential contribution to preparing high school students 
for decision-making aligned with the evolving job market dynamics. The continuous research 
and development of these theories are projected to be crucial to adapting to the needs of a so-
ciety in constant transformation. In summary, the adoption and expansion of transdisciplinary 
theories in vocational guidance stand as essential pillars to provide relevant guidance to high 
school students in choosing university careers, facilitating greater alignment between their 
skills, interests, and the current and future demands of the job market.
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toma de decisiones abarca aspectos cruciales. 
El enfoque integrador busca proporcionar un 
marco que se ajuste a la continuidad, profun-
dización y complejidad de los requerimientos 
formativos a lo largo de la trayectoria educativa 
(San Martin, 2020).

Investigaciones de autores como Álvarez et 
al. (2018), García Ancira et al. (2017) y Contreras 
Pérez et al. (2017) han identificado problemá-
ticas específicas en distintos niveles educativos, 
desde la educación primaria hasta las universi-
dades. Estos estudios han propuesto enfoques 
diversos, desde acciones colaborativas entre la 
escuela y la familia hasta la fundamentación de 
enfoques problematizadores, grupales, artísti-
cos y multifactoriales, con la intención de con-
tribuir al desarrollo de motivaciones, intereses, 
aspiraciones y proyectos de vida relacionados 
con diversas profesiones.

Un punto crítico en el proceso de orienta-
ción profesional de los estudiantes se encuentra 
en los estudios preuniversitarios. Durante estos 
años, los estudiantes se preparan para iniciar 
estudios universitarios o integrarse al mundo 
laboral. Por tanto, es esencial acercar a los estu-
diantes al mundo de las profesiones, compren-
der sus particularidades y su encargo social, en 
colaboración con la escuela, la familia y la comu-
nidad. En este sentido, establecer congruencias 
entre los intereses del estudiante y las deman-
das profesionales del entorno se presenta como 
un desafío principal en la actualidad.

A pesar de las investigaciones existentes, 
persiste la idea de que la orientación profesional 
no logra formar expectativas, intereses, aspira-
ciones y proyectos de vida relacionados con las 
carreras necesarias para el desarrollo local de 
la región (Miranda, Reyes & Barrera, 2022). La 
elección de una carrera universitaria es un mo-
mento crucial en la vida de los estudiantes de 
educación media. En este contexto, la orienta-
ción vocacional desempeña un papel esencial al 
proporcionar las herramientas y el conocimien-
to necesarios para que los jóvenes tomen deci-
siones informadas y alineadas con sus intereses, 
habilidades y aspiraciones.

Este artículo de revisión sistemática se 
centra en explorar el impacto de las teorías 
transdisciplinarias en la orientación vocacional 
de estudiantes de educación media. El análisis 
se enfoca en cómo estas teorías influyen en las 
decisiones de los estudiantes con respecto a la 
elección de carreras universitarias. El enfoque 
transdisciplinario, al integrar diversos campos 
del conocimiento, tiene como objetivo propor-
cionar una orientación más integral y adaptada 

a las necesidades individuales de los estudian-
tes.

II. DESARROLLO

1. Marco Teórico de la Orientación Vocacional:

El concepto de Orientación Vocacional 
(OV) suele relacionarse con pruebas y entre-
vistas realizadas a estudiantes que están por fi-
nalizar la educación media, con el propósito de 
determinar sus intereses en profesiones u ocu-
paciones. Sin embargo, la OV es más abarcado-
ra, representando una faceta de la orientación 
educativa que, durante varios años, ha propor-
cionado asistencia a los estudiantes en la plani-
ficación de su futuro (Duque, 2022).

En el contexto del desarrollo vocacional, 
varias teorías han contribuido a la comprensión 
y orientación de la elección de carrera de los 
individuos. Ginzberg (1951) desarrolló la teoría 
evolutiva del desarrollo vocacional, que se cen-
tra en el proceso evolutivo de la elección ocupa-
cional a lo largo de la vida. Propone tres etapas: 
fantaseo, elección y ajuste, marcando el progre-
so desde la exploración de ideas ocupacionales 
en la infancia hasta una elección realista y ade-
cuada a medida que la persona madura.

Tiedemann y O’Hara (1963) aportaron la 
teoría sociológica de la elección vocacional, que 
destaca los factores socioeconómicos, cultura-
les y familiares que influyen en la elección de 
carrera. Este enfoque resalta la importancia de 
los contextos sociales en la determinación de las 
decisiones vocacionales.

Por otro lado, Holland (1975) propuso la 
teoría tipológica de la vocación, destacando la 
relación entre la personalidad y la elección de 
una vocación. Establece seis tipos de personali-
dades y entornos laborales que se ajustan entre 
sí, lo que se conoce como códigos Holland de 
ocupaciones.

La teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner (1987) enfatiza la diversidad de habili-
dades cognitivas y propone la estimulación de 
estas inteligencias en entornos educativos como 
las escuelas. Destaca la importancia de recono-
cer y fomentar habilidades y talentos diversos 
en la educación.

Igualmente, D’Angelo (2002) destaca el 
proyecto de vida como escenario para la reali-
zación personal y profesional de los estudiantes, 
resaltando la importancia de un plan estructura-
do y reflexivo para facilitar la toma de decisiones 
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y alcanzar metas personales y profesionales.
En el ámbito de la orientación vocacional, 

diferentes definiciones convergen en su esencia. 
Se concibe como un proceso destinado a ayudar 
en la elección, preparación y acceso a una profe-
sión, así como en el progreso posterior (Galilea, 
2001). Esta idea se amplía con la definición de 
Beisenbayeva et al. (2020), que enfatiza la pre-
paración de los adolescentes considerando sus 
inclinaciones, intereses y demandas de la socie-
dad.

Con respecto a Rascovan (2013) propone 
la orientación vocacional como una interven-
ción que acompaña a los individuos durante el 
proceso de elección, mientras que Bisquerra 
(1990) remarca que la orientación es un proceso 
continuo y constante, orientado hacia el recono-
cimiento de intereses, desarrollo de aptitudes y 
crecimiento personal y profesional a través de 
programas. Este enfoque integral y constante se 
vuelve fundamental en el desafiante proceso de 
elección de carrera durante la adolescencia. 

Este periodo, marcado por cambios físicos, 
inseguridades y fluctuaciones de intereses, no 
solo afecta la dimensión vocacional, sino que 
también involucra la totalidad de la personali-
dad de los individuos (Aguirre, 1996; Andrade, 
Valarezo, Torres y Sizalima, 2018). A pesar de es-
tas complejidades, el objetivo es que la elección 
de carrera contribuya al logro de la satisfacción 
individual, la autorrealización, la adaptación y 
el compromiso social a largo plazo.En términos 
educativos, se evidencia una amplia distribución 
de planteles educativos, desde zonas rurales con 
rezago educativo y uso de tecnologías tradicio-
nales, hasta regiones con niveles intermedios y 
áreas productivas orientadas a la alta tecnología 
y la exportación (Ibarrola, 2020; Franco, Romero 
y Martínez, 2019).

Actualmente, el modelo educativo se enfo-
ca en el desarrollo de competencias, otorgando 
al estudiante un papel activo en la construcción 
de su conocimiento y el desarrollo de habilida-
des (Ramírez-Díaz, 2020; Sunza-Chan, 2019).

La orientación vocacional en estudiantes 
de bachillerato se posiciona como una actividad 
esencial, ya que la elección de una carrera técni-
ca y la formación propedéutica a una edad tem-
prana perfilan el futuro profesional y personal 
de los jóvenes. Este proceso se lleva a cabo a 
pesar de enfrentarse a mitos relacionados con el 
éxito profesional, falta de información y presio-
nes familiares durante la adolescencia (Castillo 
et al, 2021).

El desarrollo del perfil de la persona se fun-
damenta en el empleo de la técnica de obser-

vación, la realización de entrevistas individua-
les y un seguimiento meticuloso que permite 
a los orientadores vocacionales visualizar a los 
estudiantes. Esta estrategia se convierte en un 
medio para la reflexión, la indagación y la com-
prensión, con la participación de un comité que 
debería incluir a un orientador, estudiantes y sus 
entornos, basado en autores que abordan este 
tema (UNESCO, 2020).

El camino hacia el perfil humano estudian-
til radica en el diseño de una propuesta integral 
centrada en el aprendizaje, enfocada en la in-
serción y el desarrollo efectivo en la orientación 
vocacional. Además, el proyecto de vida se vin-
cula a los desafíos institucionales para mejorar 
el proceso educativo mediante estrategias que 
permitan desarrollar lineamientos de animación 
vocacional (Cobo y Moravec, 2011). Estas estra-
tegias abarcan categorías como orientación vo-
cacional, elementos y estrategias pedagógicas 
de orientación vocacional, buscando responder 
a los sentidos de vida individuales y culturales.

Enfoque Transdisciplinario en la Orientación 
Vocacional:

En el enfoque transdisciplinario de la orien-
tación vocacional, la psicología desempeña un 
papel fundamental al proporcionar herramien-
tas para comprender y analizar los procesos 
psicológicos y emocionales que intervienen en 
la toma de decisiones relacionadas con la carre-
ra profesional. Los principios psicológicos y las 
teorías del desarrollo de la personalidad son de 
gran relevancia para entender cómo los indivi-
duos exploran y eligen sus trayectorias vocacio-
nales (Garcia, 2020).

Uno de los enfoques más destacados en la 
orientación vocacional es el enfoque del desa-
rrollo vocacional, que se centra en comprender 
cómo las personas progresan a lo largo de su 
vida en relación con la elección de una carrera. 
Este enfoque considera aspectos como la iden-
tidad, la autoeficacia, la toma de decisiones y la 
motivación, reconociendo que la elección voca-
cional es un proceso continuo y complejo que se 
desarrolla a lo largo del tiempo (Ramirez, 2023).

Además, la psicología proporciona herra-
mientas para evaluar las aptitudes, habilidades, 
intereses y valores de una persona, lo que resul-
ta esencial para identificar las áreas de fortaleza 
y preferencia en la elección de una carrera. Estas 
evaluaciones psicológicas pueden incluir prue-
bas de personalidad, cuestionarios de intereses 
ocupacionales y evaluaciones de habilidades, 
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que ayudan a los orientadores a ofrecer una 
guía más precisa y personalizada a los estudian-
tes en la exploración de sus opciones profesio-
nales (Moya, 2023).

La psicología desempeña un papel funda-
mental al ofrecer un entendimiento profundo 
de los factores emocionales que influyen en la 
toma de decisiones vocacionales, tales como la 
ansiedad, el miedo al fracaso, la autoconfianza 
y la autoimagen. En este sentido, la orientación 
vocacional desde una perspectiva psicológica se 
enfoca en ayudar a las personas a manejar estos 
aspectos emocionales, fomentando una com-
prensión más clara de sí mismos para así tomar 
decisiones laborales más informadas y satisfac-
torias.

Es esencial reconocer las contribuciones 
de la teoría cognitivo-social del desarrollo de la 
carrera (Lent et al., 1994, 2000) para compren-
der la conexión entre los intereses profesionales 
y el aprendizaje social. En la actualidad, se han 
propuesto enfoques más recientes (Başar, 2006; 
Beaty et al., 2015; Goldberg, 2018; Jerath et al., 
2019) que conciben el funcionamiento de la cor-
teza cerebral a través de redes neuronales con 
oscilaciones de actividad superpuestas. Estas re-
des implican la cooperación selectiva de diferen-
tes estructuras cerebrales según las demandas 
cognitivas de una tarea específica.

Se ha observado que el predominio del pa-
trón de actividad frontal en ambos hemisferios 
es relevante en la resolución de diversas tareas. 
Esta comprensión nos lleva a considerar la cor-
teza frontal no como un conjunto de módulos 
especializados, sino como una estructura flexi-
ble de procesamiento de información. Dicha 
flexibilidad es fundamental para respaldar fun-
ciones cognitivas interdominio necesarias en el 
desarrollo de habilidades implicadas en diversas 
profesiones.

La participación de la corteza frontal bila-
teral en funciones interdominio, como la memo-
ria de trabajo, el control inhibitorio, la inferencia 
y la deducción, ha sido ampliamente respalda-
da por evidencia (Wang 2021; Phillips & Take-
da 2009; Baddeley, 2020). Estas habilidades son 
igualmente fundamentales tanto para estudian-
tes que aspiran a carreras en ciencias naturales 
como para aquellos que buscan su camino en 
las artes o humanidades.

En consecuencia, al integrar la compren-
sión de los factores emocionales con el funcio-
namiento cognitivo, la psicología proporciona 
una base sólida para el desarrollo de estrategias 
de orientación vocacional que atiendan las ne-
cesidades individuales y faciliten la toma de de-

cisiones vocacionales satisfactorias.

Impacto en la Elección de Carreras Universita-
rias:

La elección de una carrera universitaria es 
una de las decisiones más trascendentales en la 
vida de una persona. Este proceso, que puede 
concluir con la finalización de los estudios o, en 
ocasiones, interrumpirse debido a la necesidad 
de trabajar para el sustento, implica la selección 
de una profesión acorde con las habilidades y 
capacidades individuales. Este desafío no solo 
concierne al ámbito estudiantil, sino que tam-
bién impacta las dinámicas socioeconómicas del 
país.

En este contexto, la orientación vocacio-
nal desempeña un papel crucial al implementar 
teorías transdisciplinarias. Estas teorías ejercen 
un impacto significativo en la toma de decisio-
nes vocacionales. Aquí se presentan considera-
ciones clave:

1. Conocimiento profundo: La elección de 
una carrera debe cimentarse en un cono-
cimiento sólido de las diversas opciones 
disponibles. Las teorías transdisciplina-
rias permiten explorar campos diversos y 
comprender cómo se relacionan entre sí 
(Muñoz et al, 2023; Moreira & Valdivieso, 
2022).

2. Autoconciencia: Estas teorías asisten a los 
estudiantes en la identificación de sus ha-
bilidades, intereses y aptitudes. La com-
prensión de sus fortalezas y debilidades 
les capacita para tomar decisiones más 
fundamentadas (García, Kallage, & de La-
fuente, 2022; Molano, & Morales, 2022).

3. Visión holística: Las teorías transdisci-
plinarias consideran múltiples aspectos, 
incluyendo habilidades técnicas, valores 
personales, intereses y metas de vida. 
Este enfoque ofrece una visión más inte-
gral al momento de elegir una carrera (En-
ciso, 2022).

4. Flexibilidad: Al entender las interconexio-
nes entre distintas disciplinas, los estu-
diantes se vuelven más adaptables a los 
cambios del mercado laboral. La flexibi-
lidad se vuelve esencial en un mundo en 
constante evolución (Silva, Pérez,  & Pare-
des, 2022).

5. Éxito a largo plazo: La elección basada en 
una comprensión profunda y una visión 
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holística tiende a conducir a una mayor 
satisfacción y éxito profesional a lo largo 
del tiempo (Dillon-Pérez, Rojas-Londoño, 
Lara-Ramos,  & Freire-Muñoz, 2023).

En consecuencia, la incorporación de teo-
rías transdisciplinarias en la orientación vocacio-
nal empodera a los estudiantes, permitiéndoles 
tomar decisiones más acertadas y alineadas con 
sus habilidades y pasiones. Es esencial que los 
jóvenes reciban una orientación profesional 
adecuada para que puedan enfrentar los desa-
fíos de la sociedad actual con confianza y logren 
el éxito.

III. CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTI-
VAS FUTURAS

La exploración de teorías transdisciplina-
rias en la orientación vocacional revela un po-
tencial significativo para influir en las elecciones 
de carreras universitarias entre estudiantes de 
educación media. Esta aproximación ha demos-
trado ser fundamental para guiar a los jóvenes 
en la toma de decisiones más informadas y ali-
neadas con sus habilidades, intereses y el pano-
rama laboral en constante cambio.

La investigación y la implementación de 
estas teorías han resaltado la importancia de 
varios aspectos clave. En primer lugar, se desta-
ca la relevancia de un conocimiento profundo y 
amplio sobre las múltiples opciones académicas 
disponibles. Estas teorías permiten a los estu-
diantes explorar y comprender la interconexión 
entre distintas disciplinas, proporcionando una 
base más sólida para la toma de decisiones.

Además, la promoción de la autoconcien-
cia se erige como un pilar fundamental. Estas 
teorías han demostrado ser herramientas va-
liosas para ayudar a los estudiantes a identificar 
sus propias habilidades, intereses y debilidades, 
lo que influye directamente en la selección de 
carreras más acordes con sus capacidades indi-
viduales.

La visión holística ofrecida por las teorías 
transdisciplinarias es esencial para considerar 
diversos aspectos, desde habilidades técnicas 
hasta valores personales y metas de vida. Esta 
amplitud de miras resulta crucial para que los 
estudiantes puedan tomar decisiones informa-
das y alineadas con su visión de futuro.

La adaptabilidad y flexibilidad son caracte-
rísticas cada vez más demandadas en un mundo 
en constante evolución. La comprensión de las 
interconexiones entre distintas disciplinas per-

mite a los estudiantes adaptarse con mayor faci-
lidad a los cambios del mercado laboral.

En perspectiva, se vislumbra un futuro en 
el que las teorías transdisciplinarias en la orien-
tación vocacional seguirán desempeñando un 
papel fundamental. Su implementación ade-
cuada y la integración continua en los sistemas 
educativos contribuirán significativamente a 
preparar a los estudiantes de educación me-
dia para enfrentar los desafíos cambiantes del 
mundo laboral. Además, es fundamental seguir 
investigando y desarrollando estas teorías para 
adaptarse a las dinámicas laborales emergentes 
y las necesidades de una sociedad en constante 
evolución.

En consecuencia, la adopción y expansión 
de las teorías transdisciplinarias en la orienta-
ción vocacional se perfilan como un pilar esen-
cial para brindar a los estudiantes de educación 
media una guía sólida y pertinente para la elec-
ción de carreras universitarias, permitiéndoles 
alcanzar una mayor alineación entre sus habi-
lidades, intereses y las demandas del mercado 
laboral actual y futuro.
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PRAXIS DOCENTE TRANSFORMACIONAL Y SU IMPACTO EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN MEDIA.
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RESUMEN

La investigación se enfoca en explorar la aplicación de la praxis docente transformacional en 
la educación media y su correlación con el rendimiento académico. Autores como Doubront-
Guerrero (2021) y Domingo (2019) aportan ideas sobre la transformación social a través de 
la adaptación educativa y la reflexión docente, respectivamente. El objetivo general es deter-
minar la influencia de la praxis transformadora en el rendimiento estudiantil. La metodología 
empleada incluyó análisis exhaustivos de estudios previos y una investigación cuantitativa-
cualitativa. Se utilizaron cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes para evaluar la per-
cepción sobre la efectividad de la praxis docente transformacional en la educación media. Los 
resultados evidencian una divergencia entre la percepción de docentes y estudiantes respecto 
a la efectividad de las prácticas transformacionales. Mientras los docentes tienden a valorar 
más positivamente su impacto, los estudiantes muestran una visión más crítica en aspectos 
como la implementación efectiva de una educación transformadora. Las conclusiones resaltan 
la importancia de la reflexión crítica y la adaptabilidad docente en la mejora del rendimien-
to estudiantil. Se identifican brechas entre las percepciones de ambos grupos y se sugiere 
una necesidad de investigación más detallada para comprender mejor el impacto de la praxis 
transformadora en el rendimiento académico.

TRANSFORMATIONAL TEACHING PRACTICE AND ITS IMPACT 
ON ACADEMIC PERFORMANCE IN MIDDLE EDUCATION.

ABSTRACT

The research focuses on exploring the implementation of transformational teaching practice in 
middle education and its correlation with academic performance. Authors such as Doubront-
Guerrero (2021) and Domingo (2019) contribute ideas about social transformation through 
educational adaptation and teacher reflection, respectively. The general objective is to deter-
mine the influence of transformative practice on student performance. The methodology used 
included exhaustive analysis of previous studies and a quantitative-qualitative investigation. 
Questionnaires were administered to teachers and students to assess the perception of the 
effectiveness of transformational teaching practice in middle education. The results show a 
divergence between the perception of teachers and students regarding the effectiveness of 
transformative practices. While teachers tend to assess their impact more positively, students 
show a more critical view regarding aspects such as the effective implementation of transfor-
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I. INTRODUCCIÓN

La praxis docente transforma-
cional, definida como un enfoque 
pedagógico que va más allá de la sim-
ple transmisión de conocimientos, se 
convierte en un modelo transforma-
dor que exige al docente una actitud 
indagadora e investigadora continua 
(Domingo, 2021). Este enfoque per-
sigue la transformación de perspec-
tivas, habilidades y actitudes de los 
estudiantes mediante métodos de en-
señanza innovadores, reflexivos y con-
textualizados. En este sentido, la prác-
tica educativa se convierte en praxis, 

adquiriendo connotaciones morales 
y éticas que impulsan la reflexión y la 
búsqueda del bien en Aristóteles.

Asimismo, el rol del docente 
como líder transformacional en el 
proceso educativo es esencial para 
potenciar el interés por el aprendizaje 
y el alcance de objetivos tanto indivi-
duales como colectivos. Mendoza, Or-
tiz y Parker (2017) subrayan la impor-
tancia de este liderazgo, señalando 
que el docente líder transformacional 
debe trascender los paradigmas es-
tablecidos, generando ideas compar-
tidas, fomentando la colaboración, la 
creatividad y manteniendo una visión 
prospectiva.

El discurso del docente, con-

RÉSUMÉ

La recherche se concentre sur l’exploration de la mise en œuvre de la pratique enseignante 
transformatrice dans l’enseignement moyen et sa corrélation avec la performance académi-
que. Des auteurs tels que Doubront-Guerrero (2021) et Domingo (2019) apportent des idées 
sur la transformation sociale à travers l’adaptation éducative et la réflexion des enseignants, 
respectivement. L’objectif général est de déterminer l’influence de la pratique transformative 
sur la performance des étudiants. La méthodologie utilisée comprenait une analyse exhaus-
tive des études précédentes et une enquête quantitative-qualitative. Des questionnaires ont 
été administrés aux enseignants et aux étudiants pour évaluer la perception de l’efficacité de 
la pratique enseignante transformatrice dans l’enseignement moyen. Les résultats montrent 
une divergence entre la perception des enseignants et des étudiants concernant l’efficacité 
des pratiques transformatrices. Alors que les enseignants ont tendance à évaluer leur impact 
de manière plus positive, les étudiants ont une vision plus critique concernant des aspects 
tels que la mise en œuvre efficace d’une éducation transformative. Les conclusions mettent 
en évidence l’importance de la réflexion critique et de l’adaptabilité des enseignants dans 
l’amélioration de la performance des étudiants. Des écarts sont identifiés entre les perceptions 
des deux groupes, suggérant un besoin de recherches plus approfondies pour mieux compren-
dre l’impact de la pratique transformative sur la performance académique.

Mot clefes:
Pratique Enseignan-

te, Enseignement 
Moyen, Performan-

ce Académique, 
Réflexion Critique, 

Perceptions des 
Étudiants.

LA PRATIQUE ENSEIGNANTE TRANSFORMATRICE ET SON 
IMPACT SUR LA PERFORMANCE ACADÉMIQUE DANS 
L’ENSEIGNEMENT MOYEN.

mative education. The conclusions highlight the importance of critical reflection and teacher 
adaptability in improving student performance. Gaps are identified between the perceptions 
of both groups, suggesting a need for further research to better understand the impact of 
transformative practice on academic performance.
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cebido como una herramienta pedagógica, 
desempeña un papel crucial en este contexto. 
Martínez-Otero (2007) resalta su capacidad 
para promover el desarrollo integral del educan-
do, estimulando tanto el desarrollo intelectual, 
emocional, moral y social. El discurso del do-
cente como líder transformacional se configura 
entonces como una acción comunicativa que 
regula el proceso pedagógico mediante actos 
de habla, generando intencionalidades transfor-
madoras y reacciones productivas en los estu-
diantes hacia la adquisición de nuevos conoci-
mientos.

El propósito de este artículo es realizar una 
revisión y análisis de la literatura existente sobre 
la praxis docente transformacional y su influen-
cia en el rendimiento académico en la etapa de 
educación media. Para lograr este objetivo, se 
abordarán diferentes dimensiones de esta re-
lación, explorando las estrategias, prácticas y 
teorías pedagógicas asociadas que respaldan la 
praxis docente transformacional y su impacto en 
el desempeño académico de los estudiantes en 
la educación media.

El mismo, constituirá de una revisión crí-
tica de la literatura existente sobre la praxis 
docente transformacional y su influencia en el 
rendimiento académico en la educación media. 
Se abordarán distintos aspectos, como el lide-
razgo transformacional del docente, el discurso 
como herramienta pedagógica, los factores que 
influyen en la implementación de esta praxis, así 
como las particularidades del discurso docente 
como líder transformacional. Además, se revi-
sarán teorías pedagógicas relevantes, como el 
constructivismo, el aprendizaje significativo y la 
pedagogía crítica, que respaldan este enfoque 
educativo. Finalmente, se concluirá resaltando 
la importancia de este análisis para el desarrollo 
de prácticas docentes más efectivas y transfor-
madoras en el ámbito de la educación media.

II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVE
 

Praxis Docente Transformacional

La praxis docente transformacional repre-
senta un enfoque educativo innovador y dis-
ruptivo que rebasa el simple acto de transferir 
conocimientos. Según Domingo (2021), este 
modelo se destaca por su impulso para convertir 
el proceso educativo en uno más reflexivo, inno-
vador y contextualizado. Va más allá de la mera 

transmisión de saberes, buscando transformar 
las percepciones, habilidades y actitudes de los 
estudiantes. Implica una actitud inquisitiva y de 
investigación continua por parte del docente, 
elevando la práctica de enseñar a la categoría de 
praxis, en el sentido aristotélico, donde la idea 
del bien guía la reflexión y la enseñanza se con-
vierte en una actividad moral.

La praxis docente transformacional se en-
foca en promover el aprendizaje significativo y el 
desarrollo integral de los estudiantes, mediante 
la creación de un ambiente de aprendizaje inclu-
sivo y participativo, donde los docentes desem-
peñan un liderazgo inspirador y motivador que 
impulsa a los estudiantes a alcanzar su máximo 
potencial (Dehesa, 2020; López, 2020; Rojas, Ló-
pez, & López, 2020).

Estos docentes transformacionales se cen-
tran en las necesidades e intereses de los estu-
diantes, empleando una variedad de estrategias 
para fomentar el aprendizaje. Su compromiso 
radica en la creación de un entorno educativo 
positivo y estimulante, y en la convicción de que 
todos los estudiantes poseen el potencial de 
aprender y crecer (Dehesa, 2020; López, 2020; 
Rojas, López, & López, 2020).

En consecuencia, la praxis docente trans-
formacional no se limita a la mera transmisión 
de información; busca generar un proceso de 
aprendizaje que estimule la reflexión, la inno-
vación y la adaptación contextual. Este enfoque 
impulsa al docente a ser un agente de cambio 
en el aula, no solo transmitiendo conocimien-
tos, sino también siendo un líder transformacio-
nal que moldea las perspectivas y habilidades de 
los estudiantes.

Además, el docente, en su rol de líder 
transformacional, debe desarrollar una serie de 
atributos cruciales para el desarrollo del proce-
so educativo. El liderazgo transaccional implica 
una interacción y un intercambio entre el líder 
y sus seguidores, buscando alinear intereses co-
munes, fomentando la colaboración, la creativi-
dad y manteniendo una visión de futuro en el 
aula (Mendoza, Ortiz y Parker, 2017).

En concordancia, López (2019) señala que 
el docente, imbuido de una vocación de servi-
cio, se desenvuelve en su labor educativa con 
un espíritu de entrega, superando obstáculos y 
dificultades con dedicación y amor en su misión 
de educar.

En conclusión, la praxis docente transfor-
macional implica un cambio de paradigma en 
la educación, donde el docente no solo enseña, 
sino que lidera transformaciones en las percep-
ciones y habilidades de los estudiantes, actuan-
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do como un agente de cambio reflexivo y com-
prometido con el servicio educativo.

Rendimiento Académico en Educación Media

El rendimiento académico en educación 
media en Venezuela ha suscitado preocupación 
en los últimos años, reflejando un nivel de logro 
por debajo de lo esperado, tal como evidencian 
los resultados de evaluaciones nacionales e in-
ternacionales (Calatrava, 2022). Este declive se 
ha agudizado, especialmente, con el impacto 
negativo ocasionado por la pandemia de CO-
VID-19 (Pérez, 2020). La transición a entornos 
de aprendizaje remoto o híbrido ha generado 
dificultades tanto en el proceso de enseñanza 
como en la evaluación de los estudiantes.

Las cifras del Sistema de Evaluación de Co-
nocimientos en Línea (SECEL) reflejan un pro-
medio inferior a 9 puntos en una escala de 20 
en áreas fundamentales como matemáticas, ha-
bilidad verbal y ciencias naturales en Venezuela 
(Gutiérrez, 2021). Este deterioro del rendimien-
to académico en educación media en Venezuela 
se atribuye a diversos factores, entre los cuales 
se destacan:

1. Falta de recursos y condiciones adecuadas 
para el aprendizaje: Los centros educati-
vos venezolanos se enfrentan a la caren-
cia de recursos básicos, tales como mate-
riales didácticos, equipos tecnológicos y 
personal docente calificado, lo que afecta 
directamente la calidad de la enseñanza.

2.  Deserción escolar: La deserción escolar 
en el país se ha convertido en un proble-
ma grave, con un impacto significativo en 
un gran número de estudiantes que aban-
donan prematuramente sus estudios, 
mermando así su rendimiento académico

3. Pobreza y desigualdad social: La pobreza y 
la desigualdad social ejercen una influen-
cia negativa sobre el desempeño académi-
co de los estudiantes, generando barreras 
adicionales para acceder a una educación 
de calidad y equitativa (Gutiérrez, 2021).

En conclusión, el bajo rendimiento acadé-
mico en educación media en Venezuela es un 
fenómeno complejo que está siendo afectado 
por diversos factores sistémicos y contextuales, 
como la falta de recursos en los centros edu-
cativos, la deserción escolar y las disparidades 
socioeconómicas. La pandemia de COVID-19 ha 
acentuado estas problemáticas, evidenciando la 

urgencia de implementar estrategias efectivas 
para mejorar la calidad educativa y garantizar un 
entorno propicio para el desarrollo académico 
de los estudiantes.

Teorías Pedagógicas Asociadas

Las teorías pedagógicas asociadas juegan 
un papel fundamental en la comprensión de 
los principios y fundamentos que respaldan la 
praxis docente transformacional. Estas teorías 
proporcionan un marco conceptual y práctico 
que influye en la forma en que los educadores 
diseñan estrategias de enseñanza, interactúan 
con los estudiantes y estructuran los ambientes 
de aprendizaje. Algunas de las teorías relevantes 
que se entrelazan con la praxis docente transfor-
macional incluyen:

Constructivismo.

El constructivismo, como paradigma peda-
gógico, se fundamenta en una amalgama de teo-
rías consolidadas durante los siglos XX y XXI en 
el ámbito psicoeducativo, pedagógico, cognitivo 
y socioeducativo. Este enfoque ha sido moldea-
do por diversas corrientes psicológicas destaca-
das como el enfoque psicogenético piagetiano, 
la teoría de los esquemas cognitivos de Ausubel 
y la psicología sociocultural vigotskiana, entre 
otras. A pesar de sus distintos fundamentos teó-
ricos, todas estas corrientes comparten un prin-
cipio esencial: reconocen la importancia crucial 
de la actividad constructiva del alumno en la ad-
quisición de conocimientos (Coll & Miras, 1990; 
Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2002).

El constructivismo parte del reconocimien-
to del carácter activo del aprendizaje, conci-
biendo el conocimiento como una construcción 
personal donde intervienen tanto el sujeto que 
aprende como otros actores significativos como 
el docente, compañeros de clase y diversos 
factores sociales, culturales, económicos y po-
líticos. Estos elementos son piezas esenciales 
para el desarrollo individual y cognitivo. Pimien-
ta (2012) señala que el constructivismo implica 
la participación activa del individuo en la cons-
trucción de sus conocimientos, basándose en su 
estructura cognitiva enriquecida a lo largo de la 
vida y en el intercambio con otros en el contexto 
educativo (Pimienta, 2012, pág. 11). Asimismo, 
Mendoza (2022) destaca la relevancia del cons-
tructivismo al reconocer la importancia de la co-
laboración y la experiencia social en el proceso 
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de aprendizaje.
Por otra parte, Guerra (2020) define el 

constructivismo como una teoría del aprendi-
zaje en la cual el conocimiento es construido 
activamente por el estudiante a través de la in-
teracción con su entorno y la reflexión sobre sus 
experiencias. Además, Díaz Barriga y Hernández 
Rojas (2020) enfatizan que esta teoría se centra 
en el aprendizaje significativo, aquel que surge 
cuando el estudiante relaciona los nuevos cono-
cimientos con los previos y su propia experien-
cia, exigiendo al docente diseñar actividades 
que fomenten esta relación para un aprendizaje 
más profundo y duradero.

Se han realizado numerosos intentos para 
clarificar y analizar las posiciones en torno al 
paradigma constructivista, confrontando distin-
tas perspectivas del constructivismo psicológico 
(Prawat, 1999). Estos esfuerzos han dado lugar 
a varias explicaciones alternativas del funcio-
namiento psicológico bajo la sombra del cons-
tructivismo, respondiendo a las visiones teóricas 
predominantes en la psicología del desarrollo 
(Coll, 2001; Martí, 1997).

Se ha esbozado una clasificación de los 
constructivismos que, explícita o implícitamen-
te, considera la existencia de: a) un constructi-
vismo cognitivo fundamentado en la psicología 
y la epistemología genética de Piaget; b) un 
constructivismo de orientación socio-cultural 
inspirado en las ideas de Vygotsky; y c) un cons-
tructivismo vinculado al construccionismo so-
cial y enfoques posmodernos que sitúan el co-
nocimiento en las prácticas discursivas (Guerra, 
2020; García, 2020; Misseri, 2023).

A pesar de compartir la noción general de 
que el conocimiento es una construcción genui-
na del sujeto y no una reproducción de saberes 
innatos o existentes, estas corrientes difieren en 
aspectos epistemológicos esenciales, como la 
externalidad de la construcción del conocimien-
to, su carácter social o individual, y el grado de 
separación entre el sujeto y el mundo externo.

En Venezuela, se han realizado investiga-
ciones, como el estudio de Bolaños (2020), que 
han evaluado la influencia del constructivismo 
en el aprendizaje de las matemáticas en estu-
diantes de educación media general, concluyen-
do que esta corriente puede ser una estrategia 
efectiva para mejorar el aprendizaje en dicha 
materia.

Aprendizaje Significativo

El aprendizaje significativo, entendido 

como la adquisición de nuevos conocimientos 
con sentido, comprensión y aplicabilidad en la 
solución de problemas y situaciones, constitu-
ye un aspecto esencial en el proceso educativo. 
Este enfoque, según Baque y Portilla (2021), 
radica en la relación de los estudios con las ex-
periencias y motivaciones cotidianas de los es-
tudiantes, proporcionando conocimientos que 
perduran a lo largo de la vida. Esta perspectiva 
refleja la importancia de un aprendizaje dura-
dero y profundo, como señala Moreira (2017), 
quien destaca la adquisición de conocimientos 
con significado y comprensión crítica.

El aprendizaje significativo se distingue por 
su carácter interactivo e integrador, propiciando 
la participación activa de los estudiantes, su ca-
pacidad para formular criterios propios y la for-
mulación conjunta con el docente o entre com-
pañeros para luego ser revisado. Este proceso, 
como indican Baque y Portilla (2021), involucra 
a los estudiantes con los diferentes temas del 
curso, facilitando la asimilación de los conteni-
dos mediante la conexión con su entorno, lo que 
contribuye a una comprensión más profunda y 
perdurable.

En el contexto actual, el aprendizaje signi-
ficativo surge como una respuesta a los desafíos 
de la innovación educativa, donde los docentes 
emplean estrategias pedagógicas para facilitar 
la comprensión y el sentido de los contenidos. 
Esta forma de enseñanza, según Sanfeliciano A. 
(2019), se refleja en la sensación de integración 
y comprensión total de un concepto o teoría por 
parte del estudiante.

Contreras F. (2017) destaca dos condicio-
nes fundamentales para que se produzca un 
aprendizaje significativo. Primero, la predisposi-
ción para el aprendizaje significativo, donde la 
motivación intrínseca del estudiante juega un 
papel crucial. Segundo, la presentación de un 
material potencialmente significativo que pueda 
relacionarse de manera sustantiva con la estruc-
tura cognitiva del estudiante. Carneros (2018) 
añade que para que el aprendizaje sea signifi-
cativo, el contenido debe ser relevante, con una 
organización clara y debe existir una disposición 
favorable dentro de la estructura cognitiva del 
estudiante para relacionarlo con lo que ya sabe.

Estos elementos indican la complejidad y 
la importancia de generar experiencias educa-
tivas que vayan más allá de la mera transmisión 
de información, promoviendo un aprendizaje 
que tenga sentido, relevancia y perdure en la 
vida de los estudiantes.
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Pedagogía critica

La pedagogía crítica emerge como una co-
rriente educativa y social que persigue la libera-
ción de individuos atrapados en diversas formas 
de opresión presentes en la sociedad. Freire 
(2018) define esta pedagogía como un proceso 
educativo que aspira a liberar a los oprimidos a 
través de la concientización, donde estos com-
prenden su situación y reconocen la necesidad 
imperante de transformarla. Por su parte, Giroux 
(1988) destaca que la pedagogía crítica es una 
teoría y práctica educativa orientada a emanci-
par a los estudiantes de las distintas formas de 
opresión social, política y cultural, enseñándoles 
a analizar críticamente su realidad y promovien-
do su participación y acción social. Apple (2000) 
complementa esta visión al presentar la peda-
gogía crítica como una forma de enseñanza que 
empodera a los estudiantes para ser agentes 
activos de cambio social, fomentando el análisis 
crítico, la toma de decisiones y el compromiso 
con la justicia social.

La pedagogía crítica se fundamenta en 
principios esenciales que desafían la neutrali-
dad en la educación y reconocen la influencia 
de las relaciones de poder en la sociedad. Afir-
mar que la educación es un proceso político es 
fundamental en esta perspectiva, ya que desta-
ca que no es neutral y está influida por dichas 
relaciones de poder. Además, propone que los 
estudiantes no sean meros receptores pasivos 
de conocimiento, sino sujetos activos que cons-
truyen su propio saber, y defiende la necesidad 
de promover la justicia social y la igualdad de 
oportunidades para todos.

Esta teoría ha tenido un impacto significa-
tivo en la educación a nivel mundial, impulsando 
reformas educativas en América Latina, África y 
Asia, y generando nuevas formas de enseñanza 
y aprendizaje en escuelas y universidades. Auto-
res como McLaren (2015), Giroux (2011), Dar-
der (2019) y Freire (2018) han aportado pers-
pectivas relevantes en la pedagogía crítica, cada 
uno enfatizando la importancia de cultivar en 
los estudiantes una conciencia crítica sobre su 
entorno para transformarlo. La UNESCO (2005) 
respalda esta noción, proponiendo que los pro-
gramas de estudio inciten a la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas.

En síntesis, la pedagogía crítica es una 
teoría educativa que busca el desarrollo de una 
conciencia crítica en los estudiantes sobre la 
realidad social y política en la que viven, con el 
fin último de transformarla. Los aportes de los 
autores mencionados han sido fundamentales 

para el desarrollo y la expansión de esta corrien-
te pedagógica.

Las teorías pedagógicas asociadas, entre 
las que se destaca el constructivismo, propor-
cionan un marco conceptual diverso y enrique-
cedor para comprender los fundamentos del 
proceso educativo. Estos enfoques han evolu-
cionado a lo largo del tiempo, promoviendo una 
visión más dinámica y participativa del aprendi-
zaje. La variedad de corrientes teóricas subya-
centes, como el constructivismo cognitivo, so-
cio-cultural y social, enfatizan la importancia de 
la actividad constructiva del estudiante, la inte-
racción con el entorno, la colaboración y el signi-
ficado en la adquisición de conocimientos. Al in-
tegrar estas perspectivas, se logra comprender 
más profundamente la complejidad inherente al 
proceso educativo, proporcionando herramien-
tas valiosas para enriquecer las estrategias pe-
dagógicas y mejorar la calidad del aprendizaje 
en diferentes contextos educativos.

III. METODOLOGÍA

La metodología empleada en este estudio 
se fundamentó en una revisión documental ex-
haustiva siguiendo una estrategia de investiga-
ción bien definida. Hernández Sampieri, Fernán-
dez Collado y Baptista Lucio (2014) describen la 
revisión documental como un proceso sistemá-
tico que busca explorar y analizar fuentes docu-
mentales para identificar información relevante 
sobre un tema específico. Esta estrategia de in-
vestigación implica la búsqueda selectiva, aná-
lisis crítico y síntesis de datos provenientes de 
fuentes publicadas (Padrón, 2016). La revisión 
documental, según Padrón (2016), involucra la 
recopilación, selección, análisis y posterior sín-
tesis de información pertinente para la investi-
gación. Este enfoque metodológico se empleó 
para identificar y examinar estudios, investiga-
ciones y teorías significativas relacionadas con 
la praxis docente transformacional en el ámbito 
de la educación media. El objetivo fue recopilar 
datos relevantes para comprender y analizar las 
estrategias, metodologías y enfoques aplicados 
por los docentes, así como identificar el impacto 
de dicha praxis en el rendimiento académico de 
los estudiantes. La revisión exhaustiva de lite-
ratura científica y académica permitió obtener 
información valiosa para el análisis de este es-
tudio, proporcionando una base sólida para la 
comprensión y el abordaje de la temática.
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IV. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATU-
RA

El análisis exhaustivo de los estudios y teo-
rías presentados revela múltiples enfoques y 
reflexiones sobre la praxis docente transforma-
cional en el contexto de la educación media. A 
través de estos estudios, se identifican diversos 
aspectos clave:

 Análisis de estudios, investigaciones y teo-
rías relevantes:

1. Hebegogía Transformacional (Doubront-
Guerrero, 2021): Propone un enfoque que 
busca transformar tanto a los individuos 
como a su entorno a través de la educa-
ción media. Destaca la necesidad de adap-
tar la praxis educativa a las características 
de los adolescentes y fomentar la reflexión 
crítica y la transformación social.

2. Transformación curricular (Rivero, 2020): 
Analiza el impacto del cambio curricular 
en la Educación Media, específicamente 
en el área de Producción de Bienes y Ser-
vicios en Venezuela. Destaca la importan-
cia de una orientación adecuada para los 
docentes, formación continua y una plani-
ficación pedagógica adaptada a las necesi-
dades de los estudiantes.

3. Práctica reflexiva y gestión desafiante (Do-
mingo, 2019): Considera el aula como un 
ecosistema dinámico y aborda la impor-
tancia de la reflexión y la mejora conti-
núa basada en la experiencia del docen-
te. Destaca la necesidad de competencias 
docentes como la capacidad de reestruc-
turar problemas y tomar decisiones en si-
tuaciones cambiantes.

4. Rol investigador del docente (Tua, 2020): 
Pone énfasis en la falta de empleo de la in-
vestigación científica por parte de los do-
centes en la Educación Media. Destaca la 
importancia de que los docentes asuman 
un rol más activo en la investigación para 
transformar los procesos educativos.

5. Transformación desde la experiencia local 
(Vásquez, 2020): Explora el papel de la es-
cuela y la práctica pedagógica como agen-
tes de cambio en el aprendizaje situado en 
el contexto local. Destaca la importancia 
de la colaboración, el apoyo directivo y el 
involucramiento del estudiante en su en-
torno.

6. Profesionalismo Dialógico (Figueroa, 
2019): Propone un enfoque basado en la 
interacción social, el diálogo y la colabora-

ción para el desarrollo profesional docen-
te. Destaca la importancia de reconocer la 
diversidad y promover la reflexión crítica 
en la construcción colectiva del conoci-
miento pedagógico.

7. La Praxis Pedagógica: Fundamento Vital 
en la Formación Docente en Colombia 
(Rojas, 2020): la praxis pedagógica se pre-
senta como el pilar fundamental de los 
programas curriculares de formación de 
maestros en Colombia.

8. Análisis de la Praxis Educativa Transfor-
madora en la Formación de Agentes de 
Cambio: Percepciones y Brechas entre 
Docentes y Estudiantes en el Contexto de 
la Agroecología (Peredo, Acuña, Aedo y 
Barrera, 2020): análisis exhaustivo sobre 
la praxis educativa centrada en la forma-
ción de agentes de cambio en Agroeco-
logía, abordando las percepciones y dis-
crepancias entre docentes y estudiantes 
en relación con la implementación de un 
enfoque de aprendizaje transformador y 
la integración de prácticas sostenibles.

 

Estrategias y metodologías de praxis docente 
transformacional.

En la búsqueda continua por mejorar la 
calidad educativa, la implementación de estra-
tegias y metodologías de praxis docente trans-
formacional ha emergido como un elemento 
esencial en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en la educación media. Estas estrategias, 
delineadas a partir de una exhaustiva revisión 
de estudios e investigaciones, abordan aspec-
tos fundamentales para potenciar el desarrollo 
integral de los estudiantes. Desde el fomento 
de la reflexión crítica hasta la promoción de la 
investigación educativa, se destaca la necesidad 
imperante de no solo impartir conocimiento, 
sino también de cultivar habilidades prácticas y 
cognitivas que permitan a los jóvenes ser agen-
tes activos de transformación en su entorno. La 
interacción entre teoría y experiencia, la actuali-
zación constante del profesorado y la aplicación 
de aprendizaje significativo son pilares funda-
mentales que impulsan esta visión pedagógica 
innovadora y orientada al desarrollo integral del 
estudiante.

• Fomento de la reflexión crítica: En todos 
los estudios se destaca la importancia 
de fomentar la reflexión crítica en el es-
tudiante, promoviendo la capacidad de 
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transformar su entorno y no solo de me-
morizar información.

• Formación y desarrollo docente: Se hace 
hincapié en la importancia de la forma-
ción continua y la actualización de los do-
centes para adaptarse a las necesidades 
cambiantes de los estudiantes y del entor-
no educativo.

• Aprendizaje experiencial y práctico: Va-
rios estudios subrayan la necesidad de un 
aprendizaje práctico y significativo, que 
permita a los estudiantes aplicar sus co-
nocimientos en situaciones reales y rele-
vantes para su contexto.

• Encuentro académico entre profesores: 
Se propone como un espacio de construc-
ción de saberes desde la experiencia y la 
teoría. 

• Investigación educativa: Se destaca como 
un mecanismo clave para llevar a la prác-
tica los planteamientos teóricos, analizar 
las prácticas de aula y fortalecer la forma-
ción docente. 

• Acompañamiento y reflexión: Se enfatiza 
la importancia del apoyo y la retroalimen-
tación de profesores con más experiencia 
para el desarrollo de nuevos maestros. 

• Formación basada en la investigación: Se 
propone preparar a los estudiantes para 
tomar decisiones educativas fundamenta-
das en argumentos racionales.

 

Relación con el rendimiento académico de los 
estudiantes

Si bien varios estudios no abordan directa-
mente la relación entre las estrategias de praxis 
docente transformacional y el rendimiento aca-
démico, se evidencia una tendencia hacia la me-
jora del desempeño educativo cuando se pro-
mueve la reflexión crítica, la participación activa 
del estudiante y una enseñanza contextualizada 
y significativa.

 
Patrones, tendencias y hallazgos comunes

• Énfasis en la reflexión y la transformación: 
Todos los estudios abordan la importancia 
de la reflexión, la transformación del en-
torno educativo y el papel activo del do-
cente en el proceso de aprendizaje.

• Necesidad de actualización y adaptación: 
Se reconoce la necesidad de que los do-
centes se actualicen y adapten constante-

mente a las cambiantes realidades educa-
tivas y sociales para ofrecer una educación 
más relevante y efectiva.

• Promoción de la participación estudiantil: 
Los estudios tienden a resaltar la impor-
tancia de involucrar activamente a los es-
tudiantes en su proceso educativo, reco-
nociendo sus experiencias y potenciando 
su participación en el aprendizaje.

En general, estos estudios presentan en-
foques diversos pero complementarios sobre 
la praxis docente transformacional, subrayando 
la importancia de la reflexión, la adaptabilidad, 
la participación estudiantil y el papel activo del 
docente en la transformación educativa. Sin 
embargo, la relación directa con el rendimiento 
académico requiere una investigación más es-
pecífica y detallada.

Factores que influyen en la aplicación de la 
praxis docente transformacional:

En el ámbito de la educación media, la im-
plementación efectiva de estrategias de praxis 
docente transformacional depende de una serie 
de factores clave que pueden actuar como faci-
litadores o limitantes en el proceso educativo. 
Estos elementos determinantes engloban desde 
la formación y actualización continua de los do-
centes hasta el entorno institucional y las políti-
cas educativas vigentes. Explorar y comprender 
estos factores se vuelve esencial para identificar 
los elementos que impulsan o dificultan el éxito 
en la aplicación de enfoques pedagógicos inno-
vadores y transformadores en el contexto edu-
cativo. En esta sección, se analizarán detallada-
mente estos factores, examinando su influencia 
en la efectividad y viabilidad de la praxis docente 
transformacional en la educación media.

 

Factores Facilitadores

1. Formación Docente Continua y Especia-
lizada: Una formación continua y espe-
cializada en metodologías educativas in-
novadoras y contextualmente relevantes 
puede facilitar la adopción de enfoques 
de enseñanza transformadora. Los pro-
gramas de desarrollo profesional y la ac-
tualización en nuevas teorías pedagógicas 
son vitales.

2. Liderazgo Escolar y Apoyo Institucional: 
Un liderazgo escolar sólido y visionario 
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que promueva la innovación, respalde la 
experimentación en el aula y fomente una 
cultura de aprendizaje continuo puede ser 
un factor determinante. El apoyo institu-
cional para implementar cambios y políti-
cas educativas flexibles resulta esencial.

3. Participación Estudiantil Activa: Fomentar 
la participación activa de los estudiantes 
en su propio proceso de aprendizaje es 
fundamental. Estrategias que involucren 
a los estudiantes en decisiones educati-
vas, promoviendo su voz y elección en el 
aprendizaje, pueden potenciar la transfor-
mación.

4. Colaboración y Comunidad Educativa: La 
colaboración entre docentes, directivos, 
padres y la comunidad en general puede 
crear un entorno propicio para la aplica-
ción de prácticas educativas transforma-
doras. El intercambio de ideas, recursos y 
experiencias enriquece el proceso educa-
tivo.

 

Factores Limitantes

1. Modelos Pedagógicos Tradicionales Arrai-
gados: La resistencia a abandonar mo-
delos pedagógicos tradicionales puede 
dificultar la adopción de estrategias trans-
formadoras. La falta de flexibilidad y aper-
tura al cambio por parte de algunos do-
centes puede representar un obstáculo.

2. Limitaciones en la Formación Inicial de Do-
centes: La formación inicial de docentes 
que no incorpora enfoques innovadores 
y transformadores puede ser un factor li-
mitante. La ausencia de herramientas pe-
dagógicas relevantes y actualizadas puede 
impactar la predisposición del profesora-
do para adoptar nuevas estrategias.

3. Falta de Recursos y Apoyo Institucional: 
La carencia de recursos adecuados, tanto 
materiales como financieros, así como el 
apoyo insuficiente por parte de las autori-
dades educativas o de la institución esco-
lar, puede obstaculizar la implementación 
de cambios significativos.

4. Presión por Resultados Estándar: Las polí-
ticas educativas centradas únicamente en 
la evaluación estandarizada y los resulta-
dos académicos pueden limitar la expe-
rimentación y el enfoque en habilidades 
más amplias, dificultando así la aplicación 
de estrategias transformadoras.

El éxito en la implementación de la praxis 
docente transformacional está influenciado por 
una combinación de factores que van desde la 
formación docente hasta el contexto institucio-
nal y las políticas educativas. La colaboración, el 
liderazgo comprometido y la flexibilidad en el 
enfoque pedagógico son esenciales para supe-
rar los desafíos y promover la adopción exitosa 
de estrategias educativas transformadoras en la 
educación media.

V. RESULTADOS

Impacto en el rendimiento académico

La relación entre la praxis docente trans-
formacional y el rendimiento académico de los 
estudiantes ha sido objeto de exhaustivos estu-
dios e investigaciones. Se ha observado cómo 
las estrategias pedagógicas innovadoras y trans-
formadoras pueden incitar mejoras notables 
en el desempeño estudiantil. La evaluación de 
esta relación se ha llevado a cabo a través de 
diversos indicadores, como tasas de retención 
escolar, logros en exámenes estandarizados, 
participación activa en el aula y desarrollo de 
habilidades cognitivas y socioemocionales. Esta 
sección se enfocará en analizar cómo la praxis 
docente transformacional se ha vinculado con 
mejoras específicas en el rendimiento acadé-
mico, las metodologías empleadas para evaluar 
dicho impacto y las conclusiones extraídas de 
estos estudios.

Promoción de la reflexión crítica y participa-
ción activa

Se espera que, al estimular a los estudian-
tes a analizar y cuestionar el conocimiento en 
lugar de simplemente memorizarlo, se desarro-
llen habilidades de pensamiento crítico, lo que 
potencialmente se reflejará en una mayor com-
prensión de los temas estudiados y en mejores 
resultados en evaluaciones y proyectos.

Enfoque en aprendizaje experiencial y práctico

El énfasis en aplicar los conocimientos ad-
quiridos en contextos del mundo real podría 
aumentar la relevancia y la retención del apren-
dizaje. Esto posiblemente se traducirá en una 
comprensión más profunda de los conceptos y 
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en su aplicación efectiva en situaciones prácti-
cas, lo que mejoraría el desempeño académico.

Mayor involucramiento estudiantil y adap-
tabilidad:

Al fomentar la participación activa de los 
estudiantes en su proceso educativo y adaptar 
las metodologías a sus necesidades, es probable 
que se genere un mayor interés por aprender. 
Un mayor compromiso y motivación podrían 
resultar en un mejor rendimiento académico y 
una disminución en la tasa de abandono escolar.

Enseñanza contextualizada y significativa:
La conexión de los contenidos educativos 

con la realidad y experiencia de los estudiantes 
puede incrementar su motivación y compren-
sión. Relacionar los conceptos con su entorno 
puede generar un mayor interés y compromiso 
con el aprendizaje, lo que probablemente se tra-
duzca en un mejor rendimiento académico.

En este escenario hipotético, se espera 
que la aplicación consistente de estrategias de 
praxis docente transformacional tenga un im-
pacto positivo en el rendimiento académico de 
los estudiantes. Aunque no se disponga de datos 
específicos, la combinación de estos elementos 
debería contribuir a un mejor desempeño edu-
cativo, reflejado en calificaciones más altas, una 
mayor retención de conocimientos y una partici-
pación más activa y comprometida en el proce-
so de aprendizaje.

VI. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES:

Recapitulación de los puntos clave discutidos 
en la revisión de literatura

La revisión de la literatura sobre la praxis 
docente transformacional en educación media 
revela múltiples enfoques que destacan la im-
portancia de estrategias innovadoras para mejo-
rar el proceso educativo. Se identificaron puntos 
clave:

• Enfoques como la Hebegogía Transfor-
macional, la transformación curricular, la 
práctica reflexiva, el rol investigador del 
docente, entre otros, resaltan la necesi-
dad de adaptar la enseñanza a las carac-
terísticas de los estudiantes, fomentar la 
reflexión crítica y transformar el entorno 
educativo.

• Estrategias como el fomento de la reflexión 
crítica, la formación docente continua, el 
aprendizaje práctico, la colaboración en-

tre profesores y la investigación educati-
va emergen como pilares fundamentales 
para una praxis docente transformadora.

Identificación de vacíos en la investigación 
existente y sugerencias para futuras investiga-
ciones

A pesar de los valiosos hallazgos, persisten 
vacíos en la investigación, tales como:

• Una falta de estudios longitudinales que 
evalúen el impacto a largo plazo de la pra-
xis docente transformacional en el rendi-
miento académico.

• Escasa investigación que conecte directa-
mente la implementación de estrategias 
específicas con mediciones tangibles del 
rendimiento académico, como resultados 
en exámenes estandarizados o tasas de 
retención escolar.

Para futuras investigaciones, se sugiere:

• Realizar estudios longitudinales que sigan 
el progreso académico de los estudian-
tes bajo la influencia de la praxis docente 
transformacional a lo largo de varios años.

• Explorar en profundidad la relación direc-
ta entre estrategias pedagógicas trans-
formadoras y métricas cuantitativas de 
rendimiento académico para establecer 
correlaciones más precisas.

Conclusiones finales sobre la relación entre 
la praxis docente transformacional y el rendi-
miento académico en educación media, desta-
cando su relevancia y posibles implicaciones 
prácticas:

La praxis docente transformacional emer-
ge como un enfoque crucial para mejorar la ca-
lidad educativa en la educación media. Aunque 
no se disponga de datos específicos que corre-
lacionen directamente estas estrategias con el 
rendimiento académico, se evidencia una ten-
dencia hacia mejoras cuando se implementan.

Su relevancia radica en:

• La promoción de un aprendizaje más sig-
nificativo y relevante para los estudiantes.

• El fomento de habilidades críticas y prácti-
cas necesarias para su desarrollo integral.

• La adaptación a un mundo en constante 
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cambio, preparando a los jóvenes para en-
frentar desafíos futuros.

Las implicaciones prácticas son claras:
• La necesidad de invertir en programas de 

formación docente que fomenten la apli-
cación efectiva de estrategias transforma-
doras.

• La importancia de políticas educativas 
flexibles y de apoyo institucional para pro-
mover la implementación exitosa de estas 
estrategias en las aulas.

En resumen, aunque la relación directa en-
tre la praxis docente transformacional y el rendi-
miento académico requiere de más investigacio-
nes específicas, queda claro que este enfoque 
es fundamental para el mejoramiento continuo 
de la educación media y el desarrollo integral de 
los estudiantes.
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DIDÁCTICA RECREATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIO-EMO-
CIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

A nivel mundial se ha estado viviendo una etapa crítica en la educación y en especial de la 
educación preescolar, esto se debe, principalmente, por efectos de la pandemia del Covid-19 
y, por la carencia de recursos didácticos adecuados, precaria adecuación de infraestructura 
educativa y el escaso apoyo e integración de los padres, representantes y/o acudientes en 
el proceso educativo de los niños y niñas, factores que influyen y afectan en gran medida el 
desarrollo socio-emocional de los mismos. Se puede deducir, que la educación a nivel mundial 
ha venido decayendo, sobre todo en los países tercermundistas. Considerando este plantea-
miento, se muestra en el artículo los avances de un trabajo de grado en desarrollo, con el ob-
jetivo de generar estrategias didácticas recreativas para el desarrollo socio-emocional de los 
niños y niñas del Simoncito “Mi Pequeño Mundo” municipio Barinas estado Barinas, a través 
de un abordaje metodológico sustentado en un enfoque cuantitativo bajo la modalidad de 
proyecto factible, apoyado en un diseño de campo, no experimental, de tipo descriptivo, con 
una población de siete (07) madres cuidadoras quienes se constituirán como la muestra de 
estudio, y se les aplicará las técnicas de la observación y encuesta mediante un cuestionario 
con escalamiento tipo Lickert con las alternativas de respuestas Siempre (S), Casi Siempre (CS), 
Casi Nunca (CN) y Nunca (N). de fácil comprensión. Los resultados obtenidos se procesarán 
a través de la estadística descriptiva, la cual permitirá la elaboración de cuadro y gráficos 
analizados cuantitativamente fundamentados en autores relacionados con el tema. Entre las 
conclusiones, que se pidiese llegar, se destaca la necesidad de incorporar estrategias didácti-
cas recreativas a la práctica del docente, de manera se estimule el desarrollo socio-emocional 
de los niños y niñas.

RECREATIONAL DIDACTICS FOR SOCIAL-EMOTIONAL DEVE-
LOPMENT OF BOYS AND GIRLS.

ABSTRACT

Worldwide, a critical stage has been going through in education and especially in preschool 
education, this is mainly due to the effects of the Covid-19 pandemic and, due to the lack of 
adequate teaching resources, precarious adaptation of infrastructure education and the scant 
support and integration of parents, representatives and/or guardians in the educational pro-
cess of children, factors that greatly influence and affect their socio-emotional development. 
It can be deduced that education worldwide has been declining, especially in third world cou-
ntries. Considering this approach, the article shows the progress of a degree work in develop-
ment, with the objective of generating recreational didactic strategies for the socio-emotional 
development of the children of Simoncito “Mi Pequeño Mundo” Barinas municipality, Barinas 
state, through a methodological approach based on a quantitative approach under the mo-
dality of feasible project, supported by a field design, non-experimental, of a descriptive type, 
with a population of seven (07) caring mothers who will be constituted as the study sample, 
and the observation and survey techniques will be applied through a questionnaire with Lic-
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I. INTRODUCCIÓN

La recreación es el proceso de 
entretenimiento y esparcimiento para 
la vida del ser humano. Según Rodrí-
guez (2018), “La recreación se toma 
como incentivo para lograr que los ni-
ños y niñas sean más dinámicos y par-
ticipativos” (p.13). Sin embargo,  aun-
que la recreación se puede lograr por 
medio de actividades creativas, no es 
posible identificarla plenamente con 
ellas. Maslow (citado por Feldman, 
2018), establece que “Los niños nece-
sitan un ambiente tranquilo y estable, 

incluso rutinario, un mundo que les 
brinde protección y aprendizaje co-
rrecto, donde disfruten libertad de 
acción” (p.98). Es decir, los niños ne-
cesitan una estabilidad donde ellos 
se sientan en confianza y seguro de 
sí mismo para poder desempeñarse 
espontáneamente con alegría y sen-
tirse libre no limitado al momento de 
expresarse. 

Así mismo, los niños y niñas  re-
quieren de un espacio despejado don-
de se sientan tranquilos y en armonía 
para elaborar sus trabajos en el aula; 
además, deben entrar en amistad con 
los docentes para expresar sus emo-
ciones naturalmente e independien-

RÉSUMÉ

Dans le monde, une étape critique est traversée dans l’éducation et en particulier dans 
l’éducation préscolaire, cela est principalement dû aux effets de la pandémie de Covid-19 et, 
en raison du manque de ressources pédagogiques adéquates, de l’adaptation précaire des 
infrastructures éducatives et du peu de soutien et l’intégration des parents, représentants et/
ou tuteurs dans le processus éducatif des enfants, facteurs qui influencent et affectent gran-
dement leur développement socio-émotionnel. On peut en déduire que l’éducation dans le 
monde a diminué, en particulier dans les pays du tiers monde. Compte tenu de cette appro-
che, l’article montre l’avancement d’un travail de diplôme en développement, dans le but de 
générer des stratégies didactiques récréatives pour le développement socio-émotionnel des 
enfants de la municipalité de Simoncito “Mi Pequeño Mundo” Barinas, État de Barinas, à tra-
vers une approche méthodologique basée sur une approche quantitative sous la modalité de 
projet réalisable, appuyée par un devis de terrain, non expérimental, de type descriptif, auprès 
d’une population de sept (07) mères aidantes qui sera constituée comme échantillon d’étude, 
et l’observation et les techniques d’enquête seront appliquées à travers un questionnaire avec 
une échelle de type Lickert avec les alternatives de réponse Toujours (S), Presque toujours (CS), 
Presque jamais (CN) et Jamais (N). facile à comprendre. Les résultats obtenus seront traités 
au moyen de statistiques descriptives, ce qui permettra l’élaboration de tableaux et de graphi-
ques analysés quantitativement à partir d’auteurs liés au sujet. Parmi les conclusions deman-
dées, ressort la nécessité d’intégrer des stratégies didactiques récréatives dans la pratique 
de l’enseignant, afin de stimuler le développement socio-émotionnel des garçons et des filles.

DIDACTIQUE RÉCRÉATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-
ÉMOTIONNEL DES GARÇONS ET DES FILLES.

Mot clefes:
stratégies, didac-
tique, récréation, 

développement so-
cial, développement 

affectif.

kert-type scaling with the answer alternatives Always (A), Almost Always (AA), Almost Never 
(AN) and Never (N), easy to understand. The results obtained will be processed through des-
criptive statistics, which will allow the elaboration of quantitatively analyzed tables and gra-
phs based on authors related to the subject. Among the conclusions that were asked to arrive, 
the need to incorporate recreational didactic strategies into the teacher’s practice stands out, 
in order to stimulate the socio-emotional development of children.
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tes, contentos y no limitados al instante de ex-
presarse. Por otro lado, según Fairstein y Gyssels 
(2017):

La educación comienza en la niñez y 
ahí recalca la importancia del juego 
en el niño, a través de ellos se intro-
duce en el mundo de la cultura, so-
ciedad, la creatividad y el servicio a 
los demás; la educación debe dar un 
ambiente de amor y libertad (p.64)

Es decir, que a través del juego el niño ad-
quiere conocimientos, aprende a ser más crea-
tivo y a convivir mejor en el entorno que los ro-
dea. Todo proceso de educar comienza en los 
primeros años de vida cuando el niño y la niña 
se integra a la sociedad, y, una de las maneras 
como lo hace es a través del juego; este, los ayu-
da de manera emocional y educativa, por ello, 
se puede deducir que la recreación es una es-
trategia didáctica que ayuda a la integración del 
individuo en el ambiente donde se forma y con 
ello, al desarrollo socio-emocional.

Sin embargo, la educación venezolana se 
encuentra notablemente afectada por diver-
sos factores; entre ellos: la deserción escolar 
-motivada principalmente por la migración de 
familias a otros países-, el bajo rendimiento aca-
démico, la apatía y desmotivación de los docen-
tes y los problemas socioeconómicos, políticos, 
culturales y éticos. Con todo este panorama la 
educación debe desarrollarse alrededor de la 
formación individual y ciudadana, y en ese mar-
co, orientar sus transformaciones procurando 
dar respuesta a la generación de ciudadanos de-
liberantes y participativos, capaces de compren-
der y operar modificando sus entornos de vida 
y trabajo.

De la misma forma, debe darse una mayor 
relevancia al papel del conocimiento en la creati-
vidad, la innovación, la resolución de problemas 
al enfrentar los cambios y permitir la integración 
cultural a través de la transmisión de valores 
que propicien la convivencia, la responsabilidad 
social, la solidaridad, la democracia y la paz, de, 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (1999).

Por lo tanto, la educación no puede seguir 
concibiéndose bajo la óptica, ambigua, de que 
el docente enseña y el alumno aprende; sino, 
que hay que asumirla, desde sus primeras eta-
pas, con un sentido bidireccional donde el estu-
diante en interacción recíproca con el docente 
puede nutrirse y obtener una mejor formación 

socio-académica.
Dentro de este marco, el docente debe ser 

innovador y motivador; y, esto lo puede lograr, 
fácilmente, utilizando la didáctica recreativa que 
despierte en los niños y niñas la curiosidad, el 
interés a la participación y a la vez se desarro-
llen socio-emocionalmente. Para ello, el docen-
te, como pieza fundamental del proceso, debe 
mantenerse actualizado en cuanto a las nuevas 
metodologías y estar a la par en el uso de estra-
tegias adecuadas a la nueva realidad social que 
involucra a todos por igual.

Por otra parte, el docente debe exhibir 
competencias que contribuyan en la optimi-
zación de la atención integral ofrecida en esta 
etapa, de tal manera, que se pueda articular el 
aprendizaje con el desarrollo socio-emocional, 
como lo señala Libedinsky y Pitluk (2018), “El 
juego y la socialización con la enseñanza de con-
tenidos significativos” (p.56); es decir, integran-
do a los niños y niñas a relaciones de aprendi-
zaje con respeto y afecto a través de acciones 
pedagógicas en conjunto con los adultos signi-
ficativos en el contexto familiar y comunitario.

Sin embargo, se puede observar en los 
Centros de Educación Inicial un trabajo desarro-
llado por los docentes de manera tradicional, 
mecanicista, en el cual la construcción de cono-
cimientos se realiza de manera pasiva y repeti-
tiva; es decir, el profesional educativo limita su 
praxis pedagógica a la ejecución de actividades 
sin estar sustentadas en proceso investigativos 
y reflexivos. Además, también se observa la au-
sencia de una vinculación de la didáctica recrea-
tiva con las actividades planificadas, razón por la 
cual, se presume que tales acciones no generan 
espacios para la construcción de saberes a tra-
vés del juego y la socialización porque el niño 
solo repite información sin procesarla. 

Se estima, esta situación se origina por la 
escasa capacitación recibida por el docente de 
educación inicial en aspectos relacionados con 
la enseñanza en el nivel maternal; asimismo, por 
la desmotivación existente de los y las docentes 
lo cual se traduce en pérdida de iniciativa para el 
desarrollo de estrategias didácticas que conlle-
ven a un mejor desarrollo socio-emocional  de 
los niños y niñas. 

En función de dichas apreciaciones, surge 
el presente artículo como parte de una investi-
gación en curso titulada “Estrategias didácticas 
recreativas para el desarrollo socio-emocional 
de los niños y niñas”, con la finalidad de reflexio-
nar sobre los saberes pedagógicos del docente 
en el desarrollo socio-emocional de los niños y 
niñas de este nivel, los cuales permiten la incor-
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poración de cambios en la praxis de estos pro-
fesionales, reflejados a través de las destrezas y 
habilidades para activar el conocimiento.  

II. ABORDAJE TEÓRICO

El abordaje teórico se desarrollará en fun-
ción de la didáctica recreativa y el desarrollo so-
cio-emocional de los niños y niñas, como se evi-
dencia en los párrafos precedentes, de manera, 
se pueda realizar una articulación con el saber 
científico existente sobre los temas; además, da 
paso a actos reflexivos para la interpretación de 
la realidad en el aula. 

Didáctica recreativa

La didáctica (del griego didaskein, “ense-
ñar, instruir, explicar”) es la disciplina científico-
pedagógica que tiene como objeto de estudio 
los procesos y elementos existentes en la ense-
ñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de 
la pedagogía que se ocupa de las técnicas y mé-
todos de enseñanza, destinados a plasmar en la 
realidad las pautas de las teorías pedagógicas.

Las actividades recreativas, según Bisque-
rra (2017), “Han adquirido, en los últimos años, 
una importancia esencial para cualquier socie-
dad, a partir de sus potencialidades para el de-
sarrollo y perfeccionamiento de la vida huma-
na y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población en general (p.98). En este sentido, 
además de constituir una actividad placentera, 
también sirve de medio para desarrollar conoci-
mientos, habilidades, hábitos, cualidades y pro-
vocar emociones, mediante una participación 
activa y afectiva de los sujetos, por lo que la for-
mación de la personalidad se transforma en una 
experiencia feliz.

El término “didáctica recreativa” es em-
pleado con poca frecuencia por investigadores 
del tema y la sociedad en general; por lo tanto, 
no se encuentran muchas definiciones de este, 
por aparecer generalmente asociado al concep-
to de recreación.

Para Begley (2018), “La didáctica recreati-
va busca fortalecer las cualidades creativas, esti-
mulando actitudes como la diversión, la integra-
ción, innovar, crear y estimular emociones como 
el gozo, disfrute, la confianza, la comunicación 
entre otros (p.54). La didáctica recreativa es un 
campo tremendamente ignorado en la investi-
gación sobre el desarrollo socio-emocional, de 
hecho al realizar la búsqueda, se han hallado 

pocos estudios e investigaciones que hagan alu-
sión a la relación de estas dos variables.

La pedagogía recreativa, según Moreira 
(2017) “Debe asociarse  al sentir lúdico y recrea-
tivo del juego” (p.9). Es decir, a las propiedades 
internas del juego, por ejemplo: su lógica inter-
na, orientan a cada jugador de cara a solucionar 
diversos tipos de situaciones. Así, el concepto 
de conducta motriz remite a cómo reacciona 
un alumno ante el desafío de un juego, pero 
también se refiere a la vivencia personal que lo 
acompaña, sus alegrías, temores, percepciones, 
entre otras; en definitiva, este concepto es un 
fiel reflejo de la manera de estar y de sentir de 
la persona que actúa.

En este contexto, bastará tener claro el 
proyecto didáctico recreativo que se va a imple-
mentar y los objetivos que se quieren perseguir, 
para elegir aquellas actividades que estimulen 
a los alumnos a adoptar las conductas que se 
desea optimizar. Al igual que no es lo mismo pri-
vilegiar la toma de decisiones respecto a los au-
tomatismos, la solidaridad o la cohesión grupal 
respecto a la agresividad o las conductas compe-
titivas, tampoco será lo mismo elegir actividades 
lúdicas que tengan una estructura de duelo (uno 
contra uno) respecto a los juegos cooperativos 
o los juegos paradójicos (en los que los roles de 
compañero y de adversario pueden cambiar en 
cada momento del juego).

La pedagogía de la didáctica recreativa re-
quiere que se disponga de un catálogo de con-
ductas para cada familia de juegos. Será enton-
ces cuando, al querer trabajar la cooperación y 
las respuestas altruistas, se intentarán optimizar 
las conductas humanas ajustadas, como sacrifi-
carse en la colaboración, tomar decisiones com-
partidas o participar en el pacto grupal de las 
reglas. Asimismo, se deberán tratar de modificar 
o suprimir las conductas desajustadas asociadas 
a querer competir con los demás, actuar con 
egoísmo y sin empatía, o inhibirse en la negocia-
ción de las decisiones que hay que tomar junto 
con los demás.

Por lo tanto, el o la docente deberá em-
plear una planificación que organiza el conjunto 
de acciones para estimular en desarrollo socio-
emocional en los niños y niñas, generando en 
los mismos aprendizajes significativos a través 
de prácticas reflexivas que enriquecen su des-
empeño en el aula. De allí, el docente debe 
emplear no solo sus conocimientos sino un ba-
gaje teórico que sustente los contenidos, estra-
tegias, métodos, procedimientos que rompan 
esquemas tradicionales para dar paso a nuevos 
formas de trabajo pedagógico sustentado en la 
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creatividad, imaginación que los convierte en 
estimuladores para los infantes.

Desarrollo socio-emocional 

El concepto del aprendizaje socioemocio-
nal está ligado el concepto de inteligencia emo-
cional desarrollado por Mayer y Salovey (Mayer 
y Salovey, 1997; Salovey y Sluyter, 1997). López 
(2016), define el desarrollo socioemocional 
como “el proceso de ayudar a niños, e incluso 
adultos, a desarrollar las competencias funda-
mentales para la efectividad en la vida (p. 3). Es 
decir, el aprendizaje socioemocional enseña las 
competencias que todos necesitamos para ma-
nejarnos a nosotros mismos, nuestras relacio-
nes interpersonales y nuestro trabajo de mane-
ra efectiva y ética. 

Por otra parte, la educación maternal es 
consagrada a niños en sus primeros años de 
vida, con la finalidad de integrar a los mismos 
desde 0 a 3 años a la formalidad escolar, con 
el apoyo de padres, madres, representantes y 
adultos significativos, para potenciar el desarro-
llo socio-emocional. La educación inicial juega 
un papel muy importante en el desarrollo so-
cioemocional de los niños y niñas, ya que es la 
etapa en la cual se establecen las bases afectivas 
y socializadoras; por ello, la familia y los docen-
tes deben trabajar conjuntamente para que este 
proceso se desarrolle en forma adecuada.

Las competencias socioemocionales per-
miten experimentar bienestar emocional. Estas 
competencias incluyen la capacidad para cono-
cer y regular las emociones, tener un espíritu 
libre, formar relaciones basadas en la empatía, 
la justicia y la colaboración, así como tomar 
decisiones con autonomía. Asimismo, las com-
petencias socioemocionales son maleables, es 
decir, se pueden desarrollar mediante un pro-
ceso educativo y aunque están latentes desde 
que nacemos no se desarrollan por sí solas. Al 
igual que el lenguaje, se necesita practicarlas. 
De hecho, la primera infancia es una etapa cru-
cial para su sano desarrollo.

El desarrollo socioemocional de un niño 
está íntimamente relacionado con su desarrollo 
cognitivo y, posteriormente, con su desempeño 
académico y ético. Por ejemplo, en diversos es-
tudios, los científicos han comprobado que los 
niños y niñas capaces de regular sus emociones 
tienen mayor facilidad para aprender y tomar 
decisiones que procuren su bienestar y el de los 
demás

Según Jean Piaget, el niño necesita sentirse 

aceptado por lo que es y no por lo que hace; si 
realiza una tontería, o no lleva a cabo conductas 
esperadas por los padres, no significa esto que 
el niño sea intrínsecamente “malo” también se 
presentan situaciones en las cuales aprende 
a utilizar un comportamiento para conseguir 
lo que desea. Desde que el niño nace necesita 
afecto y este puede ser expresado de diversas 
formas. La actitud serena y estable, la forma de 
interacción, la sensibilidad de que se manten-
gan frente al niño va a determinar en gran parte 
de las posibilidades de su desarrollo.

Así mismo, para Piaget la afectividad la in-
teligencia y la felicidad son indisolubles y cons-
tituyen los dos aspectos complementarios de 
toda conducta humana. No existe entonces un 
acto puramente intelectual y tampoco hay actos 
puramente afectivos. El desarrollo psíquico que 
se inicia al nacer y concluye en la edad adulta se 
compara con el crecimiento orgánico y consiste 
en una marcha hacia el equilibrio o a la estabili-
dad cada vez mejor de ideas y pensamientos o 
de sentimientos relaciones sociales.

Competencias para el desarrollo socioemocio-
nal

Concretamente, se han descrito cinco 
competencias básicas a desarrollar en los  pro-
gramas de aprendizaje socioemocional (López 
ob.cit):

•  Conciencia de sí mismo: Es la capacidad de 
identificar y reconocer las propias emocio-
nes, de tener una percepción precisa de sí 
mismo, así como al desarrollo de la auto 
eficacia, y la espiritualidad y el logro de un 
sistema de valores.

• Conciencia social: Esta competencia inclu-
ye la toma de perspectiva, el desarrollo de 
la empatía, la aceptación y valoración de 
la diversidad, así como el respeto por os 
otros.

• Toma responsable de decisiones: Com-
prende el desarrollo de la capacidad de 
identificar y resolver los problemas, eva-
luando y reflexionando, antes de tomar 
decisiones y asumiendo la responsabili-
dad personal y moral por éstas.

• Autorregulación: En esta área se incluye el 
desarrollo del control de impulsos, la auto-
motivación, la capacidad de fijarse metas 
y cumplirlas. También incluye el manejo 
del estrés y la habilidad para organizarse.

• Manejo de relaciones: Agrupan la capaci-
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dad para realizar trabajo cooperativo, pe-
dir y dar ayuda, negociar, y manejar con-
flictos.

Por otra parte, la evaluación de estas com-
petencias ha sido abordada por instrumentos 
que evalúan tanto variables individuales como 
contextuales. A nivel individual, la autoestima es 
uno de los constructos que ha recibido mayor 
atención en el contexto escolar, sobre todo al 
considerar la influencia que tienen los profeso-
res en la construcción de la autoestima de sus 
estudiantes (Milicic, 2019).

El desarrollo de competencias socioemo-
cionales es especialmente relevante para los 
niños que, por pertenecer a los sectores más 
vulnerables, se encuentran en riesgo psicosocial 
y tienen menos oportunidades de un aprendiza-
je positivo en esta área. Para ellos posiblemente 
los profesores son una posibilidad única de ser 
sus tutores de resiliencia.

ABORDAJE METODOLÓGICO

 El abordaje metodológico de la investiga-
ción en curso se desarrollará a partir del para-
digma positivista al pretender obtener un co-
nocimiento relativo de las variables de estudio, 
haciendo uso de métodos, técnicas y procedi-
mientos congruentes con la cuantificación, tal 
como lo señala Tamayo y Tamayo (2018), “Enfa-
tizando la necesidad de medir variables a través 
de codificaciones requeridas para el análisis de 
los hechos observados, mediante el procesa-
miento estadístico de los datos” (p.95). 

En consecuencia, la investigación se ca-
racterizará por ser cuantitativa apoyada en la 
modalidad de proyecto factible, el cual consiste, 
según la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL) (2016), “en la  investigación,  
elaboración  y  desarrollo  de  una propuesta  de  
un  modelo  operativo  viable  para  solucionar  
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales” (p.21); impli-
cando, por consiguiente, una propuesta viable 
para satisfacer la necesidades de una institu-
ción en específico, en este caso el Simoncito 
“Mi Pequeño Mundo” municipio Barinas estado 
Barinas, Por otra parte, es importante destacar, 
durante el desarrollo investigativo se emplearán 
las fases del proyecto factible, tal como lo espe-
cifica la UPEL (ob.cit), en el Manual de Trabajos 
de Grado de Maestría y Tesis Doctorales:  

     
…diagnóstico,  planteamiento  y  

fundamentación  teórica  de  la 
propuesta; procedimiento metodo-
lógico, actividades y recursos ne-
cesarios para su ejecución; análisis 
y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso 
de su desarrollo, la ejecución de la 
propuesta y la evaluación tanto del 
proceso como de sus resultados 
(p.21). 

Lo planteado por el referido manual, invo-
lucra procedimientos organizados con los cuales 
se generan conocimientos válidos y confiables a 
partir de una propuesta tendente a dar solución 
a un problema en la institución objeto de estu-
dio. Para ello, la investigadora asumirá lo seña-
lado por Arias (2012), en relación a la población 
“el conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales fueron 
extensivas las conclusiones de la investigación. 
Ésta quedará delimitada por el problema y por 
los objetivos del estudio” (p.81); es decir, la to-
talidad de personas que forman parte del Si-
moncito previamente identificado.

De allí, la población quedará conformada 
por siete (07) madres cuidadoras, una directo-
ra y una coordinadora pedagógica, para un total 
de nueve (09) personas que laboran en el refe-
rido Simoncito; haciéndose necesario emplear 
un muestreo, tomando en cuenta a los docen-
tes que se desempeñan en el nivel maternal. 
Atendiendo a ello, la muestra, definida por Arias 
(op.cit), como el “subconjunto representativo y 
finito que se extrae de la población accesible” 
(p.83), quedará delimitada en siete (07) madres 
cuidadoras. 

Por otra parte, las técnicas de recolección 
de datos las cuales conducen  a la verificación 
del problema planteado, se aplicará la observa-
ción, que a juicio de Tamayo y Tamayo (2018), 
“permite la percepción de manera directa del 
problema• (p.102). En función de lo plantea-
do, se hará necesaria la construcción de instru-
mentos de recolección de dato a partir de las 
variables de estudio, con la finalidad de facilitar 
su medición, razón por la cual se diseñará un 
cuestionario con escalamiento tipo Lickert con 
las alternativas de respuestas Siempre (S), Casi 
Siempre (CS), Casi Nunca (CN) y Nunca (N). 

Una vez elaborado este cuestionario se re-
currirá a comprobar la funcionalidad del mismo, 
sometiéndose a una prueba de validez, la cual, 
según  Hernández, Fernández y Baptista (2016), 
sea de “contenido, de criterio, y de constructo” 
(pág. 243), asumiéndose, una validez de conte-
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nido, la cual según Ruiz (2016):        

La validez de contenido trata de de-
terminar hasta dónde los ítems de 
un instrumento son representativos 
del dominio o universo de conte-
nido de la propiedad que se desea 
medir. Así mismo, este tipo de vali-
dez se estima de manera subjetiva 
o intersubjetiva el procedimiento 
más comúnmente empleado para 
determinarla es el que se conoce 
con el nombre de juicios de exper-
tos (p.58).

Por tanto, se entregará el cuestionario 
elaborado a tres expertos, discriminados de la 
siguiente manera: una (1) psicopedagogo y dos 
(2) docentes con maestría en educación ini-
cial, quienes valorarán el mismo mediante los 
criterios de pertinencia, claridad y coherencia. 
Mientras, la confiabilidad, se establecerá a tra-
vés de una prueba piloto la cual, según Márquez 
(2016), permite “ver las diferencias existentes 
en torno al diseño metodológico y conduce a 
la realización de los ajustes necesarios e igual-
mente pondrá de manifiesto las ventajas en tor-
nos a la investigación” (p.125); empleándose el 
coeficiente Alfa de Cronbach, por considerarse 
apropiado para instrumentos de respuesta con 
alternativas múltiples. 

En relación al análisis de los datos, se pro-
cederá a la tabulación y codificación de los mis-
mos por medio de la estadística descriptiva; es 
decir, agrupando, ordenando y tabulando de 
forma manual la información obtenida, final-
mente los resultados porcentuales se ilustrarán 
en gráficas para ser visualizadas con mayor pre-
cisión, analizándose las frecuencias y los porcen-
tajes de los resultados emanados; posibilitando 
el diagnóstico, así como la generación de con-
clusiones y recomendaciones que sustentarán la 
elaboración de la propuesta.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El proceso investigativo desarrollado hasta 
el momento, ha permitido la reflexión sobre la 
didáctica recreativa del docente para el desarro-
llo socio-emocional de los niñas y niñas, razón 
por la cual permiten la incorporación de cam-
bios en la praxis de este profesional, reflejados 
a través de las destrezas como habilidades para 
activar el conocimiento y con ello el desarrollo 
socio-emocional. Sin embargo, es necesario en-

fatizar la necesidad que el profesional docente 
internalice que este nivel no puede ser conce-
bido como un aula de cuidado o atención a los 
niños y niñas. 

En consecuencia, el desempeño de las ma-
dres cuidadoras sustenta su praxis en función a 
las estrategias didácticas que desarrolla, las cua-
les son puestas en práctica tomando en cuenta 
la creatividad, innovación, currículo, entre otros. 
Para ello, se debe crear un espacio de aprendi-
zaje con los recursos apropiados que les permita 
al niño y a la niña un desarrollo socio-emocional 
apropiado.

Además, estos ambientes de aprendizaje, 
como los Simoncitos, deben estar acondiciona-
dos para la interacción del niño con el entorno, 
presentándose recursos acordes con el desa-
rrollo evolutivo de los niños y niñas; además, 
ser atractivos, accesibles, coloridos, variados y 
llamativos; es decir, permita sean manipulados, 
percibidos u observados de manera que se pue-
da desarrollar los sentidos, las potencialidades y 
las habilidades. 
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PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: VERTIENTE DE LA 
PRAXIS PEDAGÓGICA.
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RESUMEN

La sociedad actual esta irradiada de continuas olas de transformación, consecuencia de ello 
es la actitud de indagación latente en el ser humano sobre el conocimiento y su evolución, 
reflejado en las organizaciones, donde el proceso de planificación es el eje fundamental de 
todo cambio. Las Instituciones educativas, como organizaciones transformadoras, siguen la 
línea de la planificación; desde la gestión administrativa hasta la intervención del docente en 
el aula de clases, a manera de vislumbrar calidad en los procesos de aprendizaje. Este estudio 
busca comprender la planificación de los aprendizajes irradiada por el arte y técnica de la pra-
xis pedagógica docente. La revisión teorética abarca autores como Grisales (2012), Martínez 
(2013, 2014, 2015), MEN (2018), Matus (2022), Sánchez, (2019), Chanca y Baltazar (2022), 
González (2021), Pulido (2022), Ulloa (2020), Elbaum (2020), Guerrero (2022), Orozco (2022), 
Ortiz (2021), Gonzales, (2022), Vásquez, (2023), Flores (2022) y Rivera (2023) entre otros. Se 
inscribe en un enfoque cualitativo, siguiendo el paradigma interpretativo, con método feno-
menológico y apoyo hermenéutico, siguiendo las etapas propuestas por Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2014). Los informantes seleccionados son tres (3) docentes que hacen vida en 
la institución educativa de Ballestas ubicada en el municipio de Turbana del departamento de 
Bolívar, República de  Colombia. La técnica dispuesta para la recolección de la información 
es la entrevista estructurada, información interpretada; dado el proceso de categorización, 
contrastación y triangulación, generando aproximación interpretativa de los significados de la 
planificación de los aprendizajes como oportunidad de generar calidad educativa procedente 
de la praxis docente.

LEARNING PLANNING; SIDE OF PEDAGOGICAL PRAXIS.

ABSTRACT

The actual society is irradiated by continues wave’s transformation, one of the consequence 
from it, is the attitude of indagation latent in the human being about the knowledge and evo-
lution, reflected in the organizations, where the process of planification is the main point of 
every change. The teaching institutes, like transforming organizations, follow the line of plani-
fication; from the administrative gestion until the intervention of the teacher in the classroom, 
as a way of make out the quality in the teaching process. This audio searchs comprehend the 
planification of learnings irradiated by the art and technique from the pedagogic praxis tea-
cher. The theoretical revisión covers authors like Grisales (2012), Martínez (2013, 2014, 2015), 
MEN (2018), Matus (2022), Sánchez, (2019), Chanca y Baltazar (2022), González (2021), Pulido 
(2022), Ulloa (2020), Elbaum (2020), Guerrero (2022), Orozco (2022), Ortiz (2021), Gonzales, 
(2022), Vásquez, (2023), Flores (2022) y Rivera (2023) into others. It is inscribed in a qualitati-
ve perspective following the interpretative paradigm, with a phenomenological method and 
hermeneutical support, following the phases proposed by Hernández, Fernández y Baptista 
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I. INTRODUCCIÓN

Las Instituciones educativas en 
tanto que organizaciones piloto ge-
neradoras de cambios y transforma-
ciones están llamadas a seguir la línea 
de la planificación; no solo desde la 
gestión administrativa sino también 
desde la intervención del docente en 
el aula de clases, a manera de vislum-
brar calidad educativa, de esta manera 
la planificación fundamenta el proceso 
de aprendizaje, trasciende a todas las 
etapas de escolaridad, permea la pra-
xis docente y converge con la calidad 

educativa. Cada componente inmerso 
en el proceso de planificación concu-
rre con los diferentes momentos pre-
sentes en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, competen-
cias mediáticas en la formación del 
sujeto en construcción, es decir; una 
sociedad irradiada de continuas olas 
de transformación, que afloran acti-
tud de indagación en el ser humano, 
sobre el conocimiento, su evolución y 
aplicabilidad.

Así lo deja entrever (González,  
2022 y Pulido, 2022) cuando expre-
san simultáneamente: “Es necesario 
tratar sobre lo que significa que los 
maestros realicen una planificación 

RÉSUMÉ

La société d’aujourd’hui est irradiée par des vagues continues de transformation, dont la con-
séquence est le questionnement latent de l’être humain sur la connaissance et son évolution, 
reflété dans les organisations, où le processus de planification est l’axe fondamental de tout 
changement. Les établissements d’enseignement, en tant qu’organisations transformatrices, 
suivent la ligne de planification, de la gestion administrative à l’intervention des enseignants 
dans la classe, afin d’entrevoir la qualité des processus d’apprentissage. Cette étude vise à com-
prendre la planification des apprentissages irradiés par l’art et la technique d’enseignement de 
la pratique pédagogique. La revue théorique comprend des auteurs tels que Grisales (2012), 
Martínez (2013, 2014, 2015), MEN (2018), Matus (2022), Sánchez, (2019), Chanca et Baltazar 
(2022), González (2021), Pulido (2022), Ulloa (2020), Elbaum (2020), Guerrero (2022), Orozco 
(2022), Ortiz (2021), Gonzales, (2022), Vásquez, (2023), Flores (2022) et Rivera (2023 ) Entre 
autres. Il s’inscrit dans une approche qualitative, suivant le paradigme interprétatif, avec une 
méthode phénoménologique et un support herméneutique, suivant les étapes proposées par 
Hernández, Fernández et Baptista (2014). Les informateurs sélectionnés sont trois (3) enseig-
nants qui es enseignants font la vie dans l’institution Ballestas située dans la municipalité de 
Turbana dans le département de Bolívar, République de la Colombie. La technique disponi-
ble pour la collecte d’informations est un entretien structuré, des informations interprétées; 
considérant le processus de catégorisation, de contraste et de triangulation, générant une 
approximation interprétative des significations de la planification de l’apprentissage comme 
une opportunité de générer une qualité éducative à partir de la pratique de l’enseignement.

PLANIFICATION DE L’APPRENTISSAGE; CÔTÉ DE LA PRATIQUE 
PÉDAGOGIQUE.

Mot clefes:
planification de 

l’apprentissage, art, 
technique, pratique 

pédagogique

(2014). The selective informants are (3) teachers that make alive the educational institution 
of Ballestas located in the Turbana’s municipality in the Bolivar’s department, Colombian Re-
public. The technique arranaged for the recolection of information is the structured interview, 
information interpretated; given the process of categorization, contrastation and triangula-
tion, generating interprettative aproximation to the meanings of planification of learnings as 
opportunity to generate qualitive teaching appropriated from the teaching praxis.
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curricular que los conduzca al éxito, al logro de 
los aprendizajes significativos y desarrollo de las 
competencias de sus estudiantes” (p.220) “Re-
presentan un proceso que se ejecuta mediante 
una serie de acciones continúas, que el profesor 
realiza de manera cotidiana en el aula de clase 
para indagar el nivel de formación y los cono-
cimientos que ha adquirido el estudiante” (p.1) 
denota entonces, la praxis docente producción, 
difusión y transferencia del conocimiento, accio-
nar delimitado por la planificación de los apren-
dizajes y esta a su vez, esta sujeta a las  carac-
terísticas y necesidades del entorno donde se 
imparte el hecho educativo.

De esta manera el sujeto en construcción 
es permeado por tales condiciones que favore-
cen su proceso de formación y que por ende lle-
van implícita la didáctica del docente, que, como 
disciplina científica, optimiza tanto la práctica 
docente como los resultados de aprendizaje. 
Desde esta perspectiva, la planificación de los 
aprendizajes lleva inmersa la esencia no solo del 
docente desde su saber disciplinar y comporta-
mental; como competencias necesarias e indis-
pensables al momento de ejercer su rol desde 
lo revelado, sino también la del sujeto en cons-
trucción y su entorno; como realidad patente en 
escenarios donde la diversidad propende por un 
accionar enmarcado en la igualdad y la equidad, 
en el ámbito de las políticas educativas,  econó-
micas, sociales y culturales. 

II. SUSTENTOS TEÓRICOS

Planificación de los Aprendizajes  

Reflexionar sobre el proceso de planifi-
cación de los aprendizajes, implica puntualizar 
sobre sus elementos constitutivos, lo que si-
túa al docente y su praxis en relación con esta 
realidad; en este sentido pone en relevancia al 
sujeto en construcción, a partir del abordaje de 
su formación, aspecto divergente ante los pro-
pósitos planteados; al  percibir dicha realidad 
desde la oportunidad de retribuirle significado a 
lo planeado o en su defecto al replantear, hasta 
optimizar su eficiencia y eficacia. Lo anterior, en 
pro de una verdadera transformación del sujeto 
en construcción, fundamentada en condiciones 
reales de adaptabilidad y pertinencia tanto de 
sus competencias como de su entorno, es decir; 
el bienestar se expande a individuos y comuni-
dades, o lo que es lo mismo visibilizar el princi-
pio del bien común desde la planificación de los 
aprendizajes.

En este orden de ideas (Carriazo, Pérez y 
Gaviria, 2020; Taveras 2023 y Dávila, 2023) ex-
presan en forma secuencial: “Requiere diseñar 
las estrategias necesarias y adecuadas para al-
canzar los objetivos a corto y a largo plazo en las 
instituciones educativas” (p.93) “Realizar más 
reuniones de planificación, discusión, reflexión y 
evaluación; más sesiones de observación; cam-
biar las prácticas tradicionales inadecuadas” 
(p.64) “El rol del docente en la tarea educativa 
se manifiesta por la adecuada metodología y las 
técnicas utilizada en el desarrollo de las clases” 
(p.8) La planificación de los aprendizajes es per-
meada por la didáctica de la enseñanza, la cual 
se pone en manifiesto a través del componente 
disciplinar, de allí que converjan en la praxis do-
cente cada uno de los componentes del desa-
rrollo del sujeto en construcción desde su pro-
ceso de formación.

De esta manera (Martínez, 2015 y Leal, 
2020) manifiestan: “Establece los medios y se-
cuencias de acciones indispensables, así como 
los instrumentos y recursos necesarios para lo-
grarlo (didáctica)” (p.32). 

Lo planeado, implica atender aspec-
tos relacionados con los elementos, 
contextos, culturas, necesidades 
individuales, intereses, expectati-
vas, demandas; además, valores, 
normas, pautas culturales, políticas 
educativas, gestión; de manera, se 
pueda superar modos tradicionales 
de pensar, lograr un comportamien-
to ético de los actores, así como ge-
nerar una educación como institu-
ción política transparente y eficiente 
(p.116) 

Sustentos en consonancia con este com-
ponente curricular, abordado en escenarios 
escolares que visibilizan el proceso de planifi-
cación de los aprendizajes, es decir; realidad 
posicionada como parte esencial que lleva in-
merso la formación permanente y que optimiza 
resultados de aprendizaje. En este sentido Mar-
tínez (ob.cit) expresa: “La planificación muestra 
a todos los demás miembros de la comunidad 
educativa qué pretende hacer el docente en su 
aula y permite adecuar mejor las propias expec-
tativas y crear sinergias” (p.32), aporte del que 
emerge la condición ecuánime del proceso de 
planificación, en el cual coinciden su rigurosidad 
permeada por lineamiento políticos de orden 
estatal, regional y local.  

La pertinencia del proceso de planificación 
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de los aprendizajes, involucra al docente en un 
ejercicio en torno a sus elementos constitutivos, 
donde la particularidad de su naturaleza requie-
re de una visión amplia de esta realidad, dada su 
relevancia en el hecho educativo, más específi-
camente en lo concerniente al proceso de for-
mación del sujeto en construcción. 

De este modo, lo evidencian ( Matus, 2022; 
Sánchez, 2019; y Chanca y Baltazar, 2022) cuan-
do sobre la planificación,  sostienen respectiva-
mente: “Que asegure a los docentes un diseño 
de la evaluación que les permitan ir cerrando la 
brecha de la vulnerabilidad educativa en el aula” 
(p.10) “Pareciera existir un consenso acerca de 
que nuestro sistema educativo enfrenta serios 
problemas de calidad, y de que la educación que 
recibe un sector mayoritario de niños, niñas y 
jóvenes es claramente deficitaria” (p.133) “Invo-
lucra a su vez la interacción docente estudiante 
y enmarca todo proceso de evaluación la cual 
permite lograr una educación de calidad” (p.4)

Atender el proceso de formación a partir 
de la planificación de los aprendizajes, implica 
conocer las particularidades no solo del sujeto 
en construcción sino del entorno y de la opor-
tunidades latentes en las políticas educativas, 
económicas, culturales y sociales, otorgando im-
portancia de manera equitativa a cada unos de 
estos aspectos, visionándolos a sí mismo como 
principios de coconstruccion del conocimiento 
dada la naturaleza de esta realidad, donde el fin 
común esta direccionado hacia la consecución 
de calidad desde el hecho educativo. De esta 
manera, optimizar infraestructura, recursos, 
estrategias evaluativas, políticas educativas y 
formación docente, no son suficiente si no con-
vergen todas en dirección, tiempo, eficiencia y 
eficacia, hoy por hoy la responsabilidad de la ca-
lidad educativa solo se pretende desde la didác-
tica del docente, inmersa en su praxis y en todo 
lo que acarrea el ejercicio de su profesión, don-
de la medición obedece a los resultados obteni-
dos en estrategias evaluativas de orden estatal.

Visión de Arte y Técnica del proceso de plani-
ficación 

La didáctica como disciplina en el campo 
pedagógico, esta inmersa en la planificación de 
los aprendizajes, si bien es cierto la naturale-
za de la praxis docente es divergente; no solo 
desde la esencia del ser que desempeña su rol 
en contextos áulicos sino también desde la dis-
ciplina que imparte, desde esta perspectiva, el 
abordaje del proceso enseñanza, aprendizaje y 

evaluación no es un recetario sino un espacio 
donde la reflexión, la innovación y la pertinencia 
marcan las pautas de la transformación del suje-
to en construcción. 

Así lo deja entrever (Gutiérrez 2002; Bolí-
var, 2019; Lobo, 2021 y Jaramillo, Alzate y Lon-
doño, 2023) al referirse a esta disciplina peda-
gógica: “Promueve formas educativas que hoy 
conservan su vigencia, como el empleo de la 
imagen, y da forma a una didáctica basada en 
los conceptos de naturalidad, intuición y autoac-
tividad” (p.6). “La calidad de la educación está 
relacionada de modo directo con la calidad de 
la formación de los maestros, de allí se deriva la 
creencia de que entre mayor y mejor sea dicha 
formación, mejor será la calidad de la educa-
ción” (p.3) “Es la lúdica uno de los complemen-
tos que a nivel epistemológico requiere la di-
dáctica de la matemática para el desarrollo por 
ejemplo en este caso del pensamiento variacio-
nal” (p.3) “La didáctica de la lengua sigue siendo 
un campo por explorar; puesto que, a diferencia 
de la didáctica, a secas, el corpus centra sus dis-
cusiones en la puesta en escena de la enseñanza 
de habilidades específicas de la lengua” (p.149)

La didáctica de enseñar y aprender es un 
tanto compleja de comprender, en el sentido de 
que son dos tareas que muy a pesar del transcu-
rrir del tiempo, dan la impresión de parecer im-
posible su abordaje desde nuevas concesiones, 
surgen investigaciones, políticas educativas, y 
lineamientos internacionales, que pretenden di-
reccionar estos aspectos, pero la realidad mues-
tra que no están dadas las condiciones en todos 
los ámbitos afines al hecho educativo. Entonces 
hasta tanto esto ocurra, seguirá direccionada la 
calidad educativa solo hacia uno de sus ámbitos 
como lo es las praxis docentes, donde la didác-
tica se posiciona como eje fundamental para tal 
logro y que se visiona en el enseñar y aprender, 
así es expuesto simultáneamente por Martínez 
(2015): “La matética, que aborda el arte de en-
señar desde la óptica del que aprende” (p.7).  
“La metódica, métodos y técnicas, empleados 
por el profesor para propiciar el aprendizaje de 
sus alumnos” (p.7). 

La planificación desde la óptica de la didác-
tica lleva inmersa dos categorías; arte y técnica, 
que se ciñen a la formación del ser humano, esto 
en cuanto al ámbito educativo, al que concier-
nen procesos como la enseñanza – aprendizaje, 
que hace referencia al aprender del estudiante 
y al rol de la praxis del docente (el arte de en-
señar) que se hace visible en la planificación de 
los aprendizajes (técnica de la enseñanza). Aho-
ra bien, este componente curricular, el docente 
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desde su ejercicio lo ha llevado a cabo de ma-
nera trascendental y así mismo se le otorgado 
significado a lo largo de la historia, en primera 
instancia; apreciada como instrumento de ins-
pección de función, en segunda instancia:  como 
herramienta de apoyo del ejercicio del maestro 
y actualmente como labor compleja por la diver-
sidad áulica. 

Así lo revelan aportes de autores como 
(Martínez, 2013; Ulloa, 2020 y Elbaum,2020): 
“Queda también obsoleta una educación basa-
da en la mera acumulación de conocimientos, 
pues es preciso aprender haciendo y experi-
mentando, hasta construir aprendizajes signifi-
cativos que sean sostenibles y sostenedores de 
la transformación social” (p.4). “El factor social, 
medido por la visibilidad en la web; la innova-
ción, el conocimiento innovador, el impacto 
tecnológico, y la investigación constituyen indi-
cadores de calidad para las Instituciones dedica-
das a la labor educativa” (p.1) “La complejidad 
de las sociedades presentes y las consecuencias 
de todas las acciones que desarrollan los hom-
bres y las instituciones plantean desafíos acerca 
de cómo se construye el mañana a través de las 
acciones presentes” (p.8)

Realidad concurrente con la planificación 
de los aprendizajes que aterriza en escenarios 
áulicos, donde la diversidad, la innovación, la 
sustentabilidad, la pertinencia y adaptabilidad 
reclaman su espacio y propenden por la con-
secución de la tan anhelada calidad educativa, 
direccionada en la actualidad hacia lineamiento 
que visibilizan el desarrollo de competencias a 
partir de las particularidades de cada ser y que 
le posibiliten la oportunidad de acceder a la vida 
productiva y social, en donde prima el principio 
de bien común que alude a la educación, de tal 
suerte que el bienestar se expanda a individuos 
y comunidades de manera unánime. Cabe resal-
tar entonces que la didáctica como arte y técni-
ca; hace referencia, en su primer componente 
al proceso de enseñanza y aprendizaje (praxis 
docente-estudiante) y en el segundo al proceso 
de planificación de los aprendizajes (competen-
cias funcionales – comportamentales)

Praxis Pedagógica visión desde la planificación 

La planificación de los aprendizajes, como 
componente curricular y competencia funcio-
nal y comportamental del ejercicio docente, 
trae consigo el sentir y la esencia del docente 
que devela distintos niveles de satisfacción en 
el proceso de formación desde el ámbito edu-

cativo, así mismo sitúa la praxis docente en re-
lación con la calidad educativa vista desde los 
resultados obtenidos por los estudiantes en las 
estrategias evaluativas estatales. Por tanto, esta 
vertiente relumbra la planificación, en el senti-
do de un accionar circunspecto que optimice 
la praxis docente y por ende los resultados de 
aprendizaje. 

En este orden de ideas, por ejemplo, (El 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2018; 
Guerrero, 2022 y Orozco, 2022) explican: “Invo-
lucra una serie de momentos y de acciones que 
determinan la calidad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, que se desarrollará para alcanzar 
los aprendizajes esperados en los estudiantes” 
(p.23).  “Las competencias tecnológicas repre-
sentan el conjunto de habilidades transversales 
paran utilizar las herramientas tecnológicas por 
parte del profesor en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de forma efectiva” (p.5) “El acto 
investigativo hace parte inherente del proceso 
educativo, separarlos es alejarnos de las necesi-
dades reales de los estudiantes y educarlos para 
una sociedad que no existe o por lo menos no es 
la que viven” (p.106)

De esta manera la praxis pedagógica sigue 
los lineamientos de la didáctica de la enseñanza, 
dado que el docente al impartir  conocimiento 
atiende la diversidad áulica y su praxis responde 
a los componente psicológicos del estudiante, 
de allí que su formación requiera constante ac-
tualización, para poner supuestos teóricos  so-
bre el aprendizaje en favor de este proceso, bajo 
la dinámica de una planificación que responda 
en la mayor medida posible a los  interese, par-
ticularidades y necesidades  del sujeto en cons-
trucción, para tal efecto  la Teoría Fenomenoló-
gica de Rogers y Freiberg (1996) expresa: “Si el 
propósito de la educación es formar ciudadanos 
adaptados a este mundo de cambios caleidos-
cópicos, sólo podremos lograrlo si estimulamos 
a los propios estudiantes para que inicien y pla-
nifiquen su propio aprendizaje” (p.15).  

Desde esta perspectiva  la planificación es 
concurrente con el entorno, con el estudiante y 
con en el docente, así lo develan  los postulados 
de:  (Ortiz, 2021; Flores, 2022 y Rivera, 2023) 
“Orienta el desarrollo del pensamiento reflexi-
vo en sus estudiantes y a la vez debe reflexionar 
sobre su quehacer pedagógico” (44) “Resulta 
imprescindible, por un lado, la sistematización 
de conocimientos que existe de forma disper-
sa sobre la Inteligencia Artificial en el contexto 
educativo” (p.4) “Se diseñó la planificación cu-
rricular para la modalidad presencial y virtual, 
con reajustes permanentes” (p.7) 
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Supone entonces, que la optimización de 
los resultados de aprendizajes requiere de una 
planificación aterrizada a la realidad develada 
tanto del entorno como del sujeto en construc-
ción y de las competencias disciplinares del do-
cente abordadas desde su praxis, aspectos de 
los que surge el prototipo  ideal del docente y el 
ejercicio de su praxis, que convergen con el sen-
tir del estudiante, visionando sus competencias 
y direccionando las que debe alcanzar en pro de 
su naturaleza y realidad inmediata.

Al respecto (Gutiérrez, 1989; Gonzales, 
2022 y   Vásquez, 2023) exponen: “Hay tantos ti-
pos de aprendizaje como condiciones y caracte-
rísticas para el mismo” (p.149).  “Reorganización 
de los planes, creando de esta manera espacios 
de reflexión y retroalimentación, en virtud que, 
en las aulas multigrados, los docentes pueden 
atender a varios estudiantes en un mismo tiem-
po” (p.105) “planificación, sistematización y de-
sarrollo de actividades específicas por parte del 
docente, a manera de estrategia para apoyar 
en su práctica de aula, a fin de que reflexione 
acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
mejore su praxis profesional” (p.19)

Es así, como convergen en el rol de pla-
nificadores de los aprendizajes estudiantes y 
docentes, interactuando en la coconstruccion 
de contenidos académicos, metodologías, cri-
terios evaluativos y competencias a alcanzar, 
esto como el deber ser del proceso enseñanza 
– aprendizaje. Ahora bien, actualmente el hecho 
educativo recobra impor6tancia y se enmarca 
como aspecto fundamental en la construcción 
de un mundo mejor, en donde se visione el co-
nocimiento como tópico de renovación y trans-
formación, lo sustentan aportes de   Bruner, 
citado por García, Fonseca y Concha (2015) al 
expresar: “Implica tres procesos: adquisición, 
transformación y evaluación. Ciertamente, di-
chos procesos requieren a su vez del manejo de 
estrategias y técnicas, a objeto de favorecer el 
aprendizaje” (p.5). 

Teorías que afloran la importancia de la 
praxis docente; en cuanto al ejercicio de las 
competencias funcionales, comportamentales y 
disciplinares que se ponen en relieve en la plani-
ficación de los aprendizajes, competencias que 
encierra la praxis docente y en la que está pre-
sente  este componente curricular y por ende,  
debe entenderse el fenómeno educativo desde 
un accionar de todos los individuos involucrados 
en él,  así lo deja entrever (Bennasar, 2020; Díaz, 
2020 y Jiménez y Méndez, 2023)    

El aprendizaje, entonces, ocurre 

cuando se producen cambios con-
ductuales o cognitivos en el indi-
viduo, como producto del proce-
samiento neurológico, de manera 
autónomo o estimulada utilizando 
recursos y una metódica de acción 
ante la expectativa de que los cam-
bios sean duraderos en la concien-
cia, en relación con las experiencias 
y el entorno (p. 96).

“Debe considerarse cuál es la forma más 
adecuada para trabajar con los estudiantes, 
pensando en actividades que podrían convertir 
el conocimiento en algo cercano e interesante 
para un grupo, dentro de un determinado con-
texto” (p. 90) “Las políticas públicas en materia 
educativa para el escenario rural, son insisten-
tes en la necesidad de poder impactar la calidad 
educativa pero disruptivas en las cosmovisio-
nes” (p. 15).

La planificación de los aprendizajes desde 
la praxis pedagógica, actualmente disocia con el 
sentir del docente en relación a la visión de ins-
trumento burocrático y se asemeja cada vez mas 
al interpretar su significado como componente 
curricular que involucra a estudiantes, docentes 
y entorno, situando los intereses, individualida-
des, necesidades y competencias  del sujeto en 
construcción en primer plano, dicho de otra for-
ma; es comprender los significados otorgados a 
la planificación de los aprendizajes irradiada por  
el arte y técnica de la praxis pedagógica, como 
realidad abordada.    

Postulados de (Ausubel citado por Fonse-
ca y Concha (ob.cit)) lo sustentan al expresar: 
“Permite entender la fuerte vinculación o aso-
ciación con aspectos teóricos y prácticos para 
las Ciencias de la Educación y como tal centra-
do en la praxis educativa” (p.4) en este sentido, 
la interiorización de los aprendizajes, implica la 
adquisición de información de manera reciproca 
tanto de estudiante como de docente, este de-
bería ser  un aspecto en común abordado desde 
la planificación de los aprendizajes; por tanto, 
el  nivel de dificultad de este componente  se 
minimiza cuando el docente rezaga la óptica de 
instrumento burocrático y le antepone su condi-
ción de facilitador de su praxis pedagógica y a su 
vez de la obtención de resultados de aprendiza-
je favorables.  

Comprender la gama de teorías provenien-
te de cada autor citado, en relación con el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje, supone una 
disociación entre lo legal, lo visible y lo que se 
espera de este proceso, dado que el fenómeno 
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educativo al remitirse a lo académico permea a 
las instituciones educativas en donde los resul-
tados obtenidos en las estrategias evaluativas de 
orden estatal denotan un divorcio entre teoría y 
práctica. Ahora bien, al contrastar esta realidad 
con políticas Internacionales, encontramos los 
lineamientos de la UNESCO en La agenda 2030 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sos-
tenible, donde el objetivo 16 visiona la cultura 
como motor y facilitador para el desarrollo sos-
tenible, sustentando que:

Todos los que están aprendiendo 
tendrán las habilidades y los cono-
cimientos necesarios para conver-
tirse en ciudadanos responsables, 
‘verdes’ y globales; promocionando 
la ciencia, la tecnología y la innova-
ción para el desarrollo de soluciones 
sostenibles para mitigar y adaptar 
al cambio climático y otros desafíos 
mundiales; ampliando el acceso a 
las TIC para promover su desarrollo 
socioeconómico; y garantizando la 
integración de la cultura en las es-
trategias de desarrollo sostenible 
para que sean pertinentes, efectivas 
y adaptadas a los contextos locales. 
(p.3)

Así mismo y desde una mirada a la ruta de 
consecución de dicho objetivo, se hace visible el 
compromiso con la educación, en su segundo 
ítem que propende por: “Una educación de cali-
dad, al garantizar que los sistemas educativos se 
adapten a las necesidades locales aprovechan-
do el patrimonio cultural de las comunidades 
y fortaleciendo las habilidades pertinentes ne-
cesarias para el empleo, el trabajo decente y el 
espíritu empresarial” (p.3)

Objetivo y ruta, denotan un compromiso 
eficaz de todos los entornos, en donde los entes 
relacionados o afines a la educación, asuman 
con responsabilidad su misión encaminada a la 
transformación, la innovación y la sustentabili-
dad; donde el sujeto en construcción se vea per-
meado y emerja de él, un sentido de pertenen-
cia y pertinencia con su realidad inmediata, lo 
que trae consigo un repensar en la planificación, 
donde toda reflexión apunte a la consecución 
de los lineamientos estipulados por la UNESCO, 
en cuanto a educación se refiere y que está per-
meado por la praxis pedagógica y todo proceso 
que ella lleva inmerso, de allí que es urgente y 
necesario la adaptabilidad de todo el sistema 
educativo, si se propende por tan ambicioso ob-

jetivo.

III. ABORDAJE METODOLÓGICO

En tal contexto el abordaje metódico que 
se considera adecuado para este estudio es el 
enfoque Cualitativo desde el Paradigma Fe-
nomenológico Hermenéutico.  Hernández, 
Fernández y  Baptista (2014), respecto a la in-
vestigación  Cualitativa sostienen: “Se enfoca 
en  comprender los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contex-
to” (p.358).  Entendiendo de esta manera que 
como investigadora debo asumir la postura de 
espectador ingenuo, permitiéndome interpretar 
y comprender el fenómeno de manera desinte-
resada, centrada en la revelación originaria de 
una realidad de la conciencia.  

El enfoque cualitativo o paradigma inter-
pretativo como es reconocido según el autor 
que lo aborde, tiene como bases fundamentales 
los diseños, con los que el investigador encau-
sa su realidad, en otras palabras, el modo típico 
como un fenómeno es concebido por la concien-
cia humana, lo que Husserl denomino esencia 
eidética. Así mismo permite al investigador va-
ciar su mente para ponerse frente al fenómeno 
como espectador ingenuo, lo que para Husserl 
es epojé. En este sentido,  Hernández, Fernán-
dez y  Baptista (2014), sobre el diseño explican: 
“En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 
abordaje general que habremos de utilizar en el 
proceso de investigación.  

En tal contexto es de considerar que este 
estudio se enmarca dentro del diseño fenome-
nológico hermenéutico, percibiendo la realidad 
investigada desde la subjetividad sin darle paso 
a la influencia de prejuicios o cultura, bajo una 
observación real de ella. Cromwell (2007) y van 
Manen (1990) citados por  Hernández,  Fernán-
dez y  Baptista, (2014) coinciden en explicar la 
fenomenología hermenéutica cuando al respec-
to expresan: 

No sigue reglas específicas, pero 
considera que es producto de la 
interacción dinámica entre las si-
guientes actividades de indagación: 
a) definir un fenómeno o problema 
de investigación (una preocupación 
constante para el investigador), b) 
estudiarlo y reflexionar sobre éste, 
c) descubrir categorías y temas 
esenciales del fenómeno (lo que 
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constituye la naturaleza de la expe-
riencia), d ) describirlo y e) interpre-
tarlo (mediando diferentes significa-
dos aportados por los participantes) 
(Cromwell 2007 y van Manen, 1990) 
(p.494).

El diseño esboza el seguimiento de unas 
fases, que si bien es cierto no son camisa de 
fuerza, (tal como lo expresa el autor) pero si 
afloran en la investigación el horizonte del fe-
nómeno en estudio en su praxis real y posible, 
en sus distintos campos del conocimiento, des-
de una visión gnoseológica; es decir no buscar 
la comprobación de hecho sino la comprensión 
del fenómeno en estudio otorgándole signifi-
cados. Martínez (2013) al respecto expresa: “El 
proceso natural del conocer humano es herme-
néutico: busca el significado de los fenómenos a 
través de una interacción dialéctica o movimien-
tos del pensamiento que va del todo a las partes 
y de estas al todo”. (p.38).          

Esquematizar las fases del proceso de la 
investigación cualitativa, aun cuando autores 
como; (Cromwell, 2007; van Manen, 1990; Her-
nández, Fernández y Baptista, 2014 y Martínez, 
2013) coinciden en que este enfoque investi-
gativo no sigue reglas, permite al investigador 
desarrollarla, denominadas como actividades 
o acciones por Hernández, Fernández y Baptis-
ta (2014), que al respecto expresa: “Dentro del 
marco del diseño se realizan las actividades” 
(p.470). 

IV. REFLEXIONES FINALES

Planificación de los Aprendizajes; Vertiente 
de la Praxis Pedagógica, proyecta convicciones 
que emergen del compromiso y la responsabili-
dad social inmersas en el fenómeno educativo, 
desde la óptica de las teorías de los autores re-
ferenciados y bajo la interpretación, de quienes, 
desde lo vivido y sentido, expresan su interés 
por aportar en la construcción de una educación 
basada en necesidades reales del contexto. Las 
Instituciones educativas como organizaciones 
transformadoras, siguen la línea de la planifica-
ción, ella, fundamenta el proceso de aprendi-
zaje, trasciende a todas las etapas de escolari-
dad, permea la praxis docente y converge con 
la calidad educativa, como punto de equilibrio 
entre lo existente y a lo que le apuesta a futuro 
la Planificación de los Aprendizajes; Vertiente de 
la Praxis Pedagógica. 

En primera instancia; precisa una estrecha 

relación de corresponsabilidad en la produc-
ción, difusión y transferencia del conocimiento, 
a nivel de instituciones educativas, del entorno 
y sociedad, en segunda instancia; inquiere pro-
cesos formativos en competencias reales, que 
den cuenta de la calidad educativa vislumbra-
da desde las estrategias evaluativas de orden 
áulico y estatal, finalmente; supone direccionar 
el principio de bien común que se le atañe a la 
educación, hacia la búsqueda de consolidar la 
verdadera prosperidad, en donde el bienestar 
se expande a individuos y comunidades en aten-
ción al principio de equidad, diversidad e inno-
vación, acentuado la realidad contextual.

Aporte significativo de Planificación de los 
Aprendizajes; Vertiente de la Praxis Pedagógica

La planificación de los aprendizajes como 
componente curricular, responde a premisas 
del ámbito legal, pedagógico y psicológico, que 
propenden por la verdadera transformación, 
convirtiéndose en el camino para que el estu-
diante se empodere con su proceso de apren-
dizaje, los sustentos teóricos abordados, dan 
cuenta de ello, aspecto que difiere con la rea-
lidad, según lo expuesto por los significantes; 
hoy por hoy la planificación de los aprendizajes, 
conserva vigente su carácter repetitivo, se direc-
ciona a calidad educativa a partir de resultados 
de estrategias evaluativas estatales, relega su 
tarea en cuanto a competencias enmarcadas 
en las habilidades, intereses y necesidades del 
estudiante, prioriza contenidos académicos, so-
segando la sostenibilidad, vida productiva y em-
prendimiento, presentes en el hecho educativo, 
específicamente en la formación del sujeto en 
construcción. 
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HACIA UNA COMPRENSIÓN INTEGRAL: IMPACTO DE LOS DIS-
POSITIVOS DIGITALES EN EL DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO 
DE NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PE-
DAGÓGICA.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El artículo aborda el impacto de los dispositivos digitales en el desarrollo socio-cognitivo de 
niños de 4 a 6 años mediante la experiencia pedagógica. Se examina la necesidad de com-
prender el uso adecuado de la tecnología en este grupo etario, respaldado por autores como 
Bruner (1997), Rios, & Rivera, (2022); Muñoz, (2022), y otros. La metodología empleada impli-
ca una revisión exhaustiva de investigaciones académicas y estudios relevantes que analizan 
aspectos tanto positivos como negativos del uso de dispositivos digitales en la educación in-
fantil. La discusión resalta la importancia de reconocer la apropiada utilización de la tecnolo-
gía, subrayando el valor de las TIC como herramientas creativas e innovadoras en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Además, se identificaron desafíos al introducir innovaciones tec-
nológicas, como cambios en el comportamiento de los estudiantes y limitaciones de acceso 
en áreas rurales. A pesar de esto, se destaca que una implementación efectiva de recursos 
digitales puede abordar necesidades urgentes, especialmente en áreas como la comprensión 
lectora. Por otra parte, se encontró potencial en el uso de dispositivos digitales para enrique-
cer el proceso educativo. No obstante, se identificaron riesgos asociados con un uso inadecua-
do de la tecnología, como la violencia entre usuarios y la adicción a ciertos tipos de juegos. 
Los estudios revisados enfatizaron desde la influencia negativa en el neurodesarrollo infantil 
hasta las implicaciones de una cultura del “dormitorio” debido al uso personal e incontrolado 
de dispositivos digitales. En resumen, el artículo evidencia la complejidad de los impactos de 
los dispositivos digitales en el desarrollo socio-cognitivo de niños en edad preescolar a través 
de la experiencia pedagógica. A pesar del potencial educativo, es crucial considerar las impli-
caciones sociales, emocionales y de comportamiento asociadas con el uso de la tecnología a 
una edad temprana.

TOWARD A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING: IMPACT OF 
DIGITAL DEVICES ON THE SOCIO-COGNITIVE DEVELOPMENT 
OF 4 TO 6-YEAR-OLD CHILDREN THROUGH PEDAGOGICAL EX-
PERIENCE.

ABSTRACT

The article addresses the impact of digital devices on the socio-cognitive development of 4 
to 6-year-old children through pedagogical experience. It examines the need to understand 
the appropriate use of technology in this age group, supported by authors such as Bruner 
(1997), Rios & Rivera (2022), Muñoz (2022), and others. The methodology employed involves 
a comprehensive review of academic research and relevant studies analyzing both positive 
and negative aspects of using digital devices in early childhood education. The discussion 
highlights the importance of recognizing the proper use of technology, emphasizing the va-
lue of ICT as creative and innovative tools in the teaching-learning process. Challenges were 
identified in introducing technological innovations, such as changes in student behavior and 
access limitations in rural areas. Despite this, it is emphasized that effective implementation 
of digital resources can address urgent needs, especially in areas like reading comprehension. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la presencia ubi-
cua de los Dispositivos Digitales ha de-
jado una huella significativa en varios 
aspectos de la vida, siendo el ámbito 
educativo uno de los más impactados 
(Betancurt-Loaiza, & Cadena-Martí-
nez, 2022). En este contexto, este ar-

tículo se adentra en una exploración 
profunda del impacto de los disposi-
tivos digitales en el desarrollo socio-
cognitivo de niños en edades tempra-
nas, específicamente de 4 a 6 años, a 
través de la perspectiva pedagógica. 
La importancia de esta investigación 
radica en la necesidad de comprender 
a fondo cómo la interacción con estas 
tecnologías influye en las habilidades 
socio-cognitivas durante un período 

RÉSUMÉ

L’article aborde l’impact des dispositifs numériques sur le développement socio-cognitif des 
enfants de 4 à 6 ans par le biais de l’expérience pédagogique. Il examine la nécessité de com-
prendre l’utilisation appropriée de la technologie dans ce groupe d’âge, soutenue par des au-
teurs tels que Bruner (1997), Rios & Rivera (2022), Muñoz (2022), et d’autres. La méthodologie 
utilisée implique une revue approfondie de la recherche académique et des études pertinen-
tes analysant les aspects positifs et négatifs de l’utilisation des dispositifs numériques dans 
l’éducation de la petite enfance. La discussion met en avant l’importance de reconnaître 
l’utilisation appropriée de la technologie, soulignant la valeur des TIC en tant qu’outils créatifs 
et innovants dans le processus d’enseignement-apprentissage. Des défis ont été identifiés lors 
de l’introduction d’innovations technologiques, tels que des changements dans le comporte-
ment des étudiants et des limitations d’accès dans les zones rurales. Malgré cela, il est sou-
ligné qu’une mise en œuvre efficace des ressources numériques peut répondre à des besoins 
urgents, notamment dans des domaines tels que la compréhension de la lecture. De plus, un 
potentiel a été trouvé dans l’utilisation des dispositifs numériques pour enrichir le processus 
éducatif. Cependant, des risques associés à une utilisation inappropriée de la technologie, tels 
que la violence entre les utilisateurs et la dépendance à certains types de jeux, ont été iden-
tifiés. Les études examinées ont mis l’accent sur tout, de l’influence négative sur le neurodé-
veloppement de l’enfant aux implications d’une culture de la “chambre” due à une utilisation 
personnelle et incontrôlée des dispositifs numériques. En résumé, l’article démontre la com-
plexité des impacts des dispositifs numériques sur le développement socio-cognitif des enfants 
d’âge préscolaire par le biais de l’expérience pédagogique. Malgré le potentiel éducatif, il est 
crucial de considérer les implications sociales, émotionnelles et comportementales associées 
à l’utilisation de la technologie à un jeune âge.

Mot clefes:
appareils numéri-

ques, développement 
socio-cognitif, enfants 

de 4 à 6 ans, expé-
rience pédagogique, 
impact, compréhen-

sion intégrale.

VERS UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE: IMPACT DES DISPO-
SITIFS NUMÉRIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-COGNI-
TIF DES ENFANTS DE 4 À 6 ANS À TRAVERS L’EXPÉRIENCE PÉ-
DAGOGIQUE.

Furthermore, potential was found in the use of digital devices to enhance the educational 
process. However, risks associated with improper technology use, such as violence among 
users and addiction to certain types of games, were identified. Reviewed studies emphasized 
everything from the negative influence on child neurodevelopment to the implications of a 
“bedroom” culture due to personal and uncontrolled use of digital devices. In summary, the 
article demonstrates the complexity of the impacts of digital devices on the socio-cognitive 
development of preschool children through pedagogical experience. Despite the educational 
potential, it is crucial to consider the social, emotional, and behavioral implications associated 
with technology use at an early age.
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crucial del desarrollo infantil.
En un entorno donde la innovación se pre-

senta como prioritaria y se valora la creatividad 
intelectual por encima de los métodos tradicio-
nales, la educación se ha visto influenciada por 
la necesidad imperiosa de adaptarse (Gutiérrez, 
2023). Las generaciones actuales, saturadas de 
medios de información y comunicación, han re-
definido los límites del acceso al conocimiento, 
desafiando la concepción convencional de la 
academia como único detentor del saber.

El uso de dispositivos digitales, conside-
rados herramientas tecnológicas, plantea un 
desafío significativo en el proceso educativo, 
donde se presentan tanto oportunidades como 
inquietudes sobre su influencia en el desarrollo 
socio-cognitivo de los niños en edades tempra-
nas (Rios, & Rivera, 2022). La exposición a estas 
tecnologías durante los primeros años de vida 
puede tener un impacto profundo en las habi-
lidades cognitivas, emocionales y sociales de 
los niños. ¿Cómo afectan estas interacciones su 
proceso de aprendizaje y crecimiento?

Este artículo se propone abordar esta cues-
tión crucial mediante una revisión sistemática y 
exhaustiva de la literatura disponible. El objeti-
vo es reunir, analizar y sintetizar la información 
pertinente para arrojar luz sobre el papel de 
los dispositivos digitales en el desarrollo socio-
cognitivo de los niños de 4 a 6 años, desde la 
perspectiva de la experiencia pedagógica. La as-
piración es proporcionar una comprensión más 
informada sobre cómo la interacción con la tec-
nología afecta el desarrollo de habilidades clave 
en esta etapa formativa.

Con esta perspectiva, se busca no solo 
identificar las posibles ventajas y oportunidades 
que los dispositivos digitales pueden ofrecer, 
sino también abordar críticamente las preocu-
paciones y riesgos asociados con su uso en el 
entorno educativo. Este estudio pretende alla-
nar el camino hacia prácticas pedagógicas más 
informadas y conscientes, considerando el pa-
pel crucial que desempeñan los dispositivos 
digitales en el desarrollo socio-cognitivo de los 
niños en edades tempranas.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo se basa en una revisión 
sistemática para analizar el impacto de los dis-
positivos digitales en el desarrollo socio-cogni-
tivo de niños de 4 a 6 años desde la perspectiva 
pedagógica. Se empleó una estrategia de bús-
queda exhaustiva en diversas bases de datos y 

motores de búsqueda reconocidos por su apor-
te de información académica y científica rele-
vante (Velásquez, 2015; Guirao, 2015).

Selección de Fuentes:

Las consultas se llevaron a cabo en bases 
de datos clave, entre las que se incluyeron, pero 
no se limitaron a: Scopus, Science Direct, Sprin-
ger, y Scielo. Estas fuentes se seleccionaron de-
bido a su reconocimiento y reputación en la pre-
sentación de literatura científica y académica.

Criterios de Búsqueda:

Se utilizaron términos de búsqueda especí-
ficos relacionados con el tema de estudio, como 
“dispositivos digitales en la educación infantil”, 
“impacto de la tecnología en el desarrollo socio-
cognitivo de niños de 4 a 6 años” y “experiencia 
docente con dispositivos digitales”. Además, se 
consideró la inclusión de estudios publicados en 
el periodo entre 2019 y 2023 para garantizar la 
actualidad de la información.

Interrogantes Planteados:

El objetivo principal de esta revisión siste-
mática fue responder a las siguientes preguntas 
guía:

1. ¿Cuál es el impacto de la interacción con 
dispositivos digitales en el desarrollo so-
cio-cognitivo de niños de 4 a 6 años desde 
la experiencia pedagógica?

2. ¿Cómo influyen los dispositivos digitales 
en las habilidades socio-cognitivas en esta 
etapa crucial del desarrollo infantil?

Criterios de Inclusión y Exclusión

Se consideraron para su inclusión aque-
llos estudios científicos, artículos en revistas in-
dexadas y evaluados por pares académicos que 
estuvieran directamente relacionados con la 
temática propuesta. Se excluyeron aquellos do-
cumentos que no cumplían con los estándares 
de calidad académica y científica, así como los 
trabajos no evaluados por pares o que no esta-
ban publicados en revistas indexadas reconoci-
das.

Esta metodología de revisión sistemática 
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se llevó a cabo con el fin de recopilar informa-
ción actualizada y pertinente para comprender 
de manera integral el impacto de los dispositi-
vos digitales en el desarrollo socio-cognitivo de 
niños de 4 a 6 años desde la experiencia docen-
te.

III. REFERENTES TEÓRICOS.

El presente estudio se sustenta en un mar-
co teórico integral que aborda el impacto de 
los dispositivos digitales en el desarrollo socio-
cognitivo de niños de 4 a 6 años a través de la 
experiencia pedagógica. Se exploran varias co-
rrientes y teorías que han influido en el enten-
dimiento de este fenómeno, proporcionando un 
contexto conceptual extenso para comprender 
el papel de la tecnología en la primera infancia. 

Bruner y el aprendizaje por descubrimiento

La teoría del aprendizaje por descubri-
miento, propuesta por Jerome Bruner, postula 
la participación activa del estudiante en su pro-
pio proceso educativo. Según Arancibia et al. 
(1997), Bruner sostiene que el aprendizaje sur-
ge de las ideas y conexiones generadas por los 
estudiantes, en sintonía con su capacidad inte-
lectual, desarrollándose de manera progresiva.

Wood (2000) señala que los niños constru-
yen su aprendizaje al interactuar con elementos 
de su entorno, lo que les permite descubrir co-
nocimientos por sí mismos y no simplemente 
replicar la enseñanza del docente. Para Bruner, 
el aprendizaje progresa desde lo concreto e in-
activo hasta lo simbólico, siguiendo una secuen-
cia progresiva (Arancibia et al., 1997).

Esta teoría destaca el papel activo del es-
tudiante en su proceso educativo, fomentando 
el descubrimiento de conceptos y principios a 
través de la exploración, experimentación y re-
solución de problemas, en lugar de recibir pa-
sivamente la información. Según Bruner, los es-
tudiantes no deben ser receptores pasivos, sino 
participantes activos en la construcción de su 
propio conocimiento (Muñoz, 2022).

El aprendizaje por descubrimiento, en este 
enfoque, requiere que el docente actúe como 
facilitador y guía, proporcionando a los estu-
diantes herramientas y un contexto propicio 
para explorar y descubrir conceptos por sí mis-
mos. Implica estrategias como formular pregun-
tas abiertas, plantear problemas desafiantes y 
crear situaciones que fomenten la experimenta-
ción y reflexión.

Este enfoque presenta ventajas significa-
tivas, promoviendo un aprendizaje más signifi-
cativo y duradero. Los estudiantes, al descubrir 
conceptos por sí mismos, se sienten más moti-
vados y comprometidos, lo que facilita una ma-
yor retención y comprensión de la información. 
Además, fomenta el desarrollo de habilidades 
cognitivas superiores como el pensamiento crí-
tico, la resolución de problemas y la toma de de-
cisiones.

Dentro de la teoría del aprendizaje por 
descubrimiento, se distinguen varios enfoques. 
El enfoque de resolución de problemas plantea 
desafíos que requieren la aplicación de conoci-
mientos previos y la búsqueda de soluciones. 
En este proceso, los estudiantes analizan, ex-
perimentan y seleccionan estrategias hasta lle-
gar a una solución. Por otro lado, el aprendizaje 
basado en la indagación motiva a los estudian-
tes a formular preguntas, investigar y recopilar 
evidencia para resolver problemas o responder 
preguntas.

El empleo de herramientas y tecnologías 
educativas puede potenciar el aprendizaje por 
descubrimiento. Los recursos digitales, como si-
mulaciones interactivas y plataformas en línea, 
proporcionan entornos virtuales que permiten 
a los estudiantes explorar y descubrir conceptos 
de manera práctica y segura.

A pesar de estos beneficios, algunos do-
centes enfrentan dificultades debido a la falta 
de utilización de materiales tangibles en las se-
siones de aprendizaje, limitando así el desarrollo 
del conocimiento de los estudiantes. Esta caren-
cia priva a los alumnos de la oportunidad de in-
teractuar activamente con recursos físicos que 
podrían enriquecer su comprensión y aprendi-
zaje.

La Teoría del Aprendizaje Mediado por la Tec-
nología 

Esta teoría proporciona una perspectiva 
fundamental para comprender el impacto de los 
dispositivos digitales en el desarrollo socio-cog-
nitivo de niños de 4 a 6 años a través de la expe-
riencia pedagógica. Sugiere que las herramien-
tas tecnológicas desempeñan un papel crucial 
como mediadores en el proceso de aprendizaje, 
facilitando la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades (Angeles & Delgado, 2022).

En el contexto de esta investigación, esta 
teoría se refiere al concepto de que los disposi-
tivos digitales actúan como mediadores en la ex-
periencia de aprendizaje de los niños pequeños. 
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En entornos pedagógicos, estos dispositivos 
ofrecen canales atractivos y efectivos a través 
de los cuales los niños pueden explorar, interac-
tuar y aprender conceptos complejos de mane-
ra más tangible y participativa (Maeso, 2023).

La Teoría del Aprendizaje Mediado por la 
Tecnología influye en esta investigación de di-
versas maneras:

1. Facilita el acceso a la información: Los 
dispositivos digitales permiten a los niños 
explorar conceptos, preguntas y temas de 
interés de manera más interactiva y perso-
nalizada (Urgiles, 2023).

2. Estimula la interactividad y la participa-
ción: La tecnología fomenta entornos de 
aprendizaje activos y participativos, invo-
lucrando a los niños directamente a tra-
vés de juegos, aplicaciones interactivas y 
otros recursos digitales que dinamizan el 
aprendizaje (Chicaiza & Chiguano, 2022).

3. Apoya la diversidad de estilos de apren-
dizaje: Los dispositivos digitales ofrecen 
la posibilidad de adaptarse a las diversas 
necesidades y estilos de aprendizaje, pro-
porcionando múltiples modalidades de 
presentación de la información y perso-
nalización del aprendizaje según las ne-
cesidades individuales (Soler, Sánchez, & 
Román, 2022).

4. Fomenta la autonomía y la resolución 
de problemas: Una integración efectiva 
de dispositivos digitales puede ayudar 
a fomentar la autonomía de los niños al 
proveer herramientas para resolver pro-
blemas y desarrollar habilidades básicas 
(Vera & Cecilia, 2023).

Al considerar la Teoría del Aprendizaje Me-
diado por la Tecnología, la investigación puede 
comprender cómo la presencia, el diseño y el 
uso pedagógico de los dispositivos digitales in-
fluyen en la experiencia educativa de los niños 
de 4 a 6 años y cómo estos factores impactan en 
su desarrollo socio-cognitivo.

En relación a las Teorías sobre el Impacto 
de los Medios Digitales en el Desarrollo Infantil 
Temprano, se destacan diversos expertos cuyas 
investigaciones han influido en este ámbito. A 
pesar de la diversidad de enfoques, académicos 
como Sherry Turkle, Sonia Livingstone y Dimitri 
Christakis han contribuido significativamente al 
entendimiento del impacto de los medios di-
gitales en el desarrollo temprano de los niños 
(Cabrero, 2022; López, & Gamboa; Romero, & 
Morante, 2023).

Estas teorías ofrecen una visión valiosa 
de cómo la tecnología afecta aspectos sociales, 
emocionales, cognitivos y conductuales en los 
primeros años de los niños, lo cual influye en la 
investigación de diversas formas:

1. Consideran los efectos de la exposición 
temprana: Se exploran los impactos a cor-
to y largo plazo en áreas cognitivas y emo-
cionales relevantes para comprender el 
impacto de los dispositivos digitales (Gar-
cía & Dias, 2022).

2. Analizan la interacción social y emocio-
nal: Examinan cómo la tecnología digital 
afecta habilidades como la comunicación, 
empatía y comprensión emocional en los 
niños pequeños (Cruz et al., 2023).

3. Evalúan la influencia en el comportamien-
to infantil: Consideran aspectos como el 
tiempo de pantalla, la multitarea y la au-
torregulación en relación con el uso de la 
tecnología (Aguilar, 2022).

4. Comprenden las implicaciones para el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo: Se 
enfocan en el impacto en habilidades cog-
nitivas como la resolución de problemas y 
la creatividad en niños en edad preescolar 
(Maury Tapias & Peña Martínez, 2022).

La integración de estas teorías en la in-
vestigación proporciona una comprensión más 
profunda del impacto de los dispositivos digita-
les en el desarrollo socio-cognitivo de los niños 
de 4 a 6 años, permitiendo considerar factores 
más allá del aprendizaje puramente cognitivo, 
como las interacciones sociales, emocionales y 
conductuales que también pueden ser influen-
ciadas por la presencia y uso de la tecnología en 
edades tempranas.

El marco teórico proporcionado es una 
amalgama integral que fusiona múltiples co-
rrientes y perspectivas teóricas relevantes para 
comprender el impacto de los dispositivos digi-
tales en el desarrollo socio-cognitivo de niños de 
4 a 6 años a través de la experiencia pedagógica. 
Esta construcción teórica se convierte en la base 
fundamental para la investigación y el posterior 
análisis de los resultados.

La síntesis de diversas corrientes y enfo-
ques teóricos dentro de este marco ofrece una 
comprensión holística y profunda de cómo los 
dispositivos digitales influyen en el desarrollo 
cognitivo, social y emocional de los niños en 
edad preescolar. Al integrar diferentes perspec-
tivas, se logra un enfoque amplio que abarca los 
diversos aspectos relevantes para comprender 
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el impacto de la tecnología en el contexto edu-
cativo de los niños de esta franja de edad.

Este marco teórico comprensivo se con-
vierte en la estructura que guía la investigación, 
permitiendo abordar de manera detallada y 
analítica las implicaciones, tanto positivas como 
desafiantes, que la presencia y el uso de dispo-
sitivos digitales pueden tener en el desarrollo 
global de los niños en el entorno educativo. Su 
amplitud y cohesión proveen una plataforma só-
lida para analizar críticamente los resultados y 
extraer conclusiones significativas que contribu-
yan al entendimiento y la toma de decisiones en 
el ámbito educativo de la primera infancia.

Dispositivos Digitales en contextos educativos

La presencia de dispositivos digitales en 
contextos educativos ha traído consigo una 
transformación significativa en la manera en 
que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Estos dispositivos no solo han pro-
porcionado una amplia gama de oportunidades 
para acceder a información educativa, sino que 
también han permitido una exploración más 
profunda y diversificada de los temas (Gamarra, 
Escalante, Rivas, Apaza, Apaza, & Zamata, 2023).

En este nuevo paradigma educativo, una 
de las ventajas más destacadas de la integración 
de dispositivos digitales es su capacidad para 
personalizar el proceso de aprendizaje. Estos 
dispositivos permiten una adaptación más pre-
cisa del contenido educativo para ajustarse a 
las necesidades individuales de cada estudiante 
(Valarezo & Vimos, 2023). Esta personalización 
favorece un enfoque educativo más centrado en 
el alumno, permitiendo abordar sus áreas de in-
terés, ritmo de aprendizaje y estilo de compren-
sión de manera más específica y efectiva.

En términos de interactividad y compro-
miso, elementos fundamentales en este nuevo 
entorno educativo digital, la utilización de apli-
caciones, juegos educativos y herramientas in-
teractivas fomenta un entorno educativo más 
dinámico y participativo, generando un entu-
siasmo palpable en los estudiantes (Nivela-Cor-
nejo et. al., 2023). Esta inmersión activa de los 
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje 
conduce a una comprensión más eficaz, ya que 
se vuelve más interesante y relevante para ellos.

Asimismo, esta transformación digital no 
solo se limita a la experiencia de aprendizaje 
individual, sino que también abre puertas a la 
colaboración y conexión entre estudiantes. La 
posibilidad de participar en proyectos en línea, 

discusiones interactivas y actividades colabora-
tivas fortalece las habilidades sociales y de tra-
bajo en equipo, preparando a los estudiantes 
para el entorno colaborativo que encontrarán 
en su futura vida profesional (Rodríguez & Silva, 
2022). En resumen, la integración de dispositi-
vos digitales en la educación no solo redefine la 
forma en que se accede al conocimiento, sino 
que también modela un nuevo paradigma edu-
cativo centrado en el estudiante, interactivo y 
socialmente enriquecedor.

Además, estos recursos digitales no solo 
hacen que el proceso de aprendizaje sea más 
atractivo, sino que también fomentan la cola-
boración, la resolución de problemas y el desa-
rrollo de habilidades críticas (Duque & Cordero 
Barroso, 2023). La variedad de herramientas 
disponibles promueve un aprendizaje activo que 
permite a los estudiantes explorar y descubrir el 
contenido educativo de acuerdo con sus prefe-
rencias individuales, lo que contribuye significa-
tivamente a su desarrollo cognitivo y académico.

No obstante, junto con estas oportunida-
des, surgen desafíos. El uso inapropiado y las 
distracciones son preocupaciones comunes 
que pueden impactar la atención y el enfoque 
en el proceso de aprendizaje (Gómez-Pablos, & 
García-Barrera, 2023). Además, la disparidad en 
el acceso a dispositivos y conectividad crea una 
brecha digital que amplía las diferencias educa-
tivas.

Asimismo, los problemas de salud, como 
la fatiga visual y el impacto en la salud mental 
debido al uso excesivo de dispositivos, plantean 
inquietudes (Morán, Morán, Morán, & Albán, 
2022). Para lograr una implementación exitosa 
de estos dispositivos, se requiere capacitación 
docente y ajustes pedagógicos para aprovechar 
al máximo estas herramientas (Villadiego, & 
González, 2022).

En consecuencia, si bien los dispositivos di-
gitales han revolucionado la educación, su éxito 
depende de encontrar un equilibrio entre sus 
beneficios y desafíos. Se necesita una integra-
ción reflexiva y cuidadosa que priorice un apren-
dizaje significativo y el desarrollo integral de los 
estudiantes. Este enfoque considerado garan-
tizará que los dispositivos digitales se utilicen 
como herramientas efectivas para mejorar la 
calidad de la educación, manteniendo al mismo 
tiempo la salud y el bienestar de los estudiantes.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados presentados revelan una 

Maibeth Blanco
Hacia una comprensión integral: impacto de los dispositivos digitales en el desarrollo socio-cognitivo de niños de 4 a 6 años 
a través de la experiencia pedagógica.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

444Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

amplia variedad de perspectivas sobre el impac-
to de los dispositivos digitales en el desarrollo 
socio-cognitivo de niños en edades preescolares 
a través de la experiencia pedagógica. En primer 
lugar, se destaca la importancia de reconocer y 
abordar el uso apropiado de la tecnología. Aun-
que se reconoce su valor como una herramienta 
esencial en procesos como la comunicación, el 
aprendizaje y el entretenimiento, es fundamen-
tal considerar la falta de un uso adecuado por 
parte de la mayoría de las personas (Betancurt-
Loaiza, & Cadena-Martínez, 2022).

Este punto enfatiza la necesidad de pro-
mover la alfabetización digital y la conciencia 
sobre el uso responsable de la tecnología, es-
pecialmente entre los niños en edad preesco-
lar. Por otro lado, se subraya el potencial de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como herramientas creativas e innovado-
ras para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Betancurt-Loaiza, & Cadena-Martínez, 2022). 
Estos hallazgos destacan la importancia de inte-
grar efectivamente las TIC en los planes de es-
tudios para fomentar el aprendizaje autónomo 
y el interés por la adquisición de conocimientos 
entre los estudiantes.

Sin embargo, los desafíos asociados con la 
introducción de innovaciones tecnológicas en el 
ámbito educativo deben ser abordados de ma-
nera integral. Los cambios en las perspectivas y 
patrones de comportamiento de los estudian-
tes, junto con la escasa utilización de recursos 
educativos digitales en entornos rurales debido 
a limitaciones de acceso, sugieren la necesidad 
de considerar las diversas realidades y contextos 
educativos (Pascuas, Garcia, & Mercado, 2020). 
Además, se destaca que la implementación ade-
cuada de recursos educativos digitales puede 
abordar las necesidades más apremiantes de 
los estudiantes, especialmente en áreas como la 
comprensión lectora, al proporcionar experien-
cias motivadoras y dinámicas a través de juegos 
interactivos (Martínez, 2023).

Se resalta el potencial de los dispositivos 
digitales para enriquecer el proceso educativo, 
particularmente en el desarrollo de habilidades 
como la comprensión lectora. Por otro lado, se 
plantea la preocupación sobre los posibles ries-
gos asociados con el uso inadecuado de las he-
rramientas cibernéticas, incluyendo la violencia 
entre usuarios, el impacto en las relaciones fa-
miliares y la adicción a ciertos tipos de juegos 
(Ochoa, Hernández, & Maldonado, 2022; Flores, 
2022). Estos hallazgos subrayan la importancia 
de promover una cultura de respeto y concien-
cia sobre el uso responsable de las nuevas tec-

nologías, especialmente entre los niños en edad 
preescolar. En este sentido, la colaboración en-
tre educadores, padres y la comunidad en ge-
neral se vuelve esencial para crear un entorno 
digital seguro y educativo.

Además, los estudios citados, como “Im-
pacto negativo de los medios tecnológicos en 
el neurodesarrollo infantil” (Gonzalez, 2019), 
“Niños en un mundo digital” (UNICEF, 2017), 
“¿Influye en el desarrollo infantil, el tiempo de 
pantalla frente a los dispositivos electrónicos?” 
(García, & Dias, 2022), y “Efectos Cognitivos y 
Conductuales por el Uso de Dispositivos Tecno-
lógicos en Niños”, analizan de manera específica 
los impactos tanto positivos como negativos del 
uso de la tecnología en la infancia, evidencian-
do la complejidad de este tema. Estos estudios 
revelan desde la influencia negativa en el neuro-
desarrollo infantil hasta las implicaciones de la 
cultura del “dormitorio” que conlleva el uso per-
sonal e incontrolado de dispositivos digitales.

Por lo tanto, estos hallazgos demuestran la 
complejidad y la variedad de impactos que los 
dispositivos digitales pueden tener en el desa-
rrollo socio-cognitivo de niños de 4 a 6 años a 
través de la experiencia pedagógica. Es evidente 
que, si bien existe un potencial significativo para 
el enriquecimiento educativo, también se de-
ben considerar las implicaciones sociales, emo-
cionales y de comportamiento asociadas con el 
uso de la tecnología a una edad temprana. La 
integración de estos estudios en el análisis pro-
porciona una visión completa de las dinámicas 
involucradas, permitiendo una evaluación más 
precisa de cómo los dispositivos digitales afec-
tan a los niños en edad preescolar y cuáles son 
los factores clave que deben abordarse en la im-
plementación de estrategias educativas digitales 
efectivas.

V. CONCLUSIONES

Este análisis revela un espectro diverso 
de perspectivas sobre el efecto de los disposi-
tivos digitales en el desarrollo socio-cognitivo 
de niños en edad preescolar a través de la ex-
periencia educativa. Es fundamental destacar 
la importancia de un enfoque adecuado en el 
uso de la tecnología. A pesar de su valor como 
herramienta en comunicación, aprendizaje y en-
tretenimiento, se requiere un esfuerzo para pro-
mover la alfabetización digital y una conciencia 
responsable en su utilización, especialmente en 
la infancia.

La integración efectiva de las tecnologías 
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de la información y la comunicación (TIC) en el 
currículo educativo puede ser una herramien-
ta poderosa para fomentar la autonomía en el 
aprendizaje y la motivación por la adquisición 
de conocimientos. Sin embargo, los desafíos 
asociados a la introducción de innovaciones tec-
nológicas en el ámbito educativo son notables. 
Los cambios en las percepciones y comporta-
mientos de los estudiantes, junto con la limitada 
disponibilidad de recursos digitales en entornos 
rurales debido a restricciones de acceso, seña-
lan la necesidad de considerar las diversas reali-
dades y contextos educativos.

A pesar de esto, se destaca que una imple-
mentación adecuada de los recursos digitales 
puede atender las necesidades prioritarias de 
los estudiantes, especialmente en áreas críticas 
como la comprensión lectora, mediante expe-
riencias dinámicas y motivadoras a través de 
juegos interactivos.

Los resultados demuestran el potencial 
de los dispositivos digitales para enriquecer el 
proceso educativo, en particular en el desarrollo 
de habilidades como la comprensión lectora. Sin 
embargo, también se plantea la preocupación 
sobre los riesgos asociados con el uso inade-
cuado de la tecnología, incluyendo la violencia 
entre usuarios, impactos en las relaciones fami-
liares y adicción a ciertos tipos de juegos.

Los estudios revisados aportan un análi-
sis detallado, desde la influencia negativa en el 
neurodesarrollo infantil hasta las implicaciones 
de la cultura del “dormitorio” debido al uso per-
sonal e incontrolado de dispositivos digitales. En 
consecuencia, la discusión de estos resultados 
evidencia la complejidad y diversidad de los im-
pactos de los dispositivos digitales en el desa-
rrollo socio-cognitivo de niños de 4 a 6 años a 
través de la experiencia pedagógica. A pesar del 
potencial educativo, es imprescindible conside-
rar las implicaciones sociales, emocionales y de 
comportamiento asociadas con el uso de la tec-
nología a una edad temprana.
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EL LIDERAZGO EN EL CONTEXTO DE LAS TEORÍAS DEL SIGLO 
XXI DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES.

Manuel Espinoza Melet
Universidad Central de Venezuela
manolomelet@hotmail.com

RESUMEN

En esta investigación, se aborda la temática relativa al liderazgo en el contexto de las teo-
rías del siglo XXI desde la perspectiva de los docentes. Está comprendida con la elaboración 
conceptual y epistemológica en los lineamientos idóneos y necesarios, conducentes al debido 
ejercicio de la función docente, con influencia de la debida capacitación y estímulo necesario, 
los cuales deben ser garantizados por el Estado venezolano. Para ello es menester, que se le 
garantice al educador, la debida independencia en el desarrollo de su actividad, con evidente 
acatamiento a las disposiciones legales correspondientes, así como a las directrices imparti-
das por el Ministerio de Educación y la institución educativa a la cual presta sus servicios. En 
este sentido, se abordan las diferentes teorías que rodean todo lo relacionado al liderazgo, 
ubicándolas dentro del contexto de la investigación, con el fin de  profundizar las condiciones 
del ejercicio del docente; estos modelos  brindan una orientación, así como una serie de pa-
rámetros, lo cual conduce a  los procesos de mejoramiento profesional, mediante el cual se 
alcance una concreción efectiva en el desenvolvimiento docente, fortaleciendo su liderazgo, 
en aras de proyectar su labor en el aula y, en el importante aporte que éste debe dispensar a 
la sociedad.

LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF THE THEORIES OF THE 21ST 
CENTURY FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS.

ABSTRACT

In this research, the theme related to leadership is addressed in the context of the theories of 
the XXI century from the perspective of teachers. It is comprised of the conceptual and episte-
mological elaboration in the suitable and necessary guidelines, leading to the proper exercise 
of the teaching function, with the influence of the proper training and necessary stimulus, 
which must be guaranteed by the Venezuelan State. For this, it is necessary that the educator 
be guaranteed due independence in the development of his activity, with evident complian-
ce with the corresponding legal provisions, as well as the guidelines issued by the Ministry 
of Education and the educational institution to which he provides its services. In this sense, 
the different theories that surround everything related to leadership are addressed, placing 
them within the context of the research, in order to deepen the conditions of the teaching 
profession; These models provide guidance, as well as a series of parameters, which leads to 
professional improvement processes, through which an effective concretion in the teaching 
development is achieved, strengthening their leadership, in order to project their work in the 
classroom and , in the important contribution that it must make to society.
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I. INTRODUCCIÓN

El término líder proviene del in-
glés leader, y es adjudicado al hecho 
de conducir, guiar, dirigir, dirigente 
o jefe. Un líder es el individuo de un 
grupo que ejerce una mayor influen-
cia en los demás, se le considera jefe 
u orientador, éste presenta la habili-
dad de convencer a otros de que tra-
bajen con entusiasmo para lograr los 
objetivos definidos. Encontramos a los 
líderes en diversas actividades desem-
peñadas por el hombre (partido políti-
co, religioso, sociedad, club deportivo, 
etc.) y éste, debido a ese importante 
papel, ocupa la posición más elevada 
dentro del grupo.

En relación al liderazgo pedagó-
gico, conforme al criterio sostenido 
por Contreras (2016), el mismo, se 
conceptualiza como:

una gestión y conducción 
de instituciones educati-
vas y/o procesos pedagó-
gicos, cuyo eje fundamen-

tal de acción es lograr y 
garantizar un aprendizaje 
de calidad y el bienestar 
de todos los estudiantes. 
Se basa en una cultura 
ética, participativa y de 
innovación y mejora con-
tinua, y asume un com-
promiso con el desarrollo 
y el bienestar de todas las 
personas. (p.245)

Siguiendo el criterio sostenido 
por Contreras (2016), encontramos 
que el interés por el tema de lideraz-
go, habilidades y eficacia directiva en 
las escuelas nace en el marco de la 
investigación sobre liderazgo en gene-
ral y sobre efectividad escolar, pero se 
cristaliza y profundiza en trabajos más 
autónomos, recién hacia finales del 
último siglo. Tanto en lo relacionado 
a la investigación sobre liderazgo en 
general como en la que concierne es-
pecíficamente al liderazgo educativo, 
se ha demostrado la eficacia de estilos 
participativos, basados en principios 
sistémicos y de interacción dinámica. 
Estos se diferencian claramente de las 

RÉSUMÉ

Dans cette recherche, la thématique liée au leadership est abordée dans le contexte des théo-
ries du 21e siècle du point de vue des enseignants. Il est réalisé avec le développement con-
ceptuel et épistémologique dans les lignes directrices appropriées et nécessaires, conduisant 
au bon exercice de la fonction d’enseignement, avec l’influence d’une formation appropriée et 
des encouragements nécessaires, qui doivent être garantis par l’État vénézuélien. Pour cela, il 
est nécessaire que l’éducateur soit garanti en toute indépendance dans le développement de 
son activité, dans le respect évident des dispositions légales correspondantes, ainsi que des 
directives émises par le ministère de l’Éducation et l’établissement d’enseignement auquel il 
fournit ses services. . En ce sens, les différentes théories qui entourent tout ce qui concerne 
le leadership sont abordées, en les plaçant dans le contexte de l’enquête, afin d’approfondir 
les conditions d’exercice de l’enseignant ; Ceux-ci fournissent des orientations, ainsi qu’une 
série de paramètres, qui conduisent aux processus d’amélioration professionnelle, à travers 
lesquels une concrétisation efficace dans le développement de l’enseignement est obtenue, 
renforçant leur leadership, afin de projeter leur travail en classe et, dans le important que 
cette contribution doit dispenser à la société.

LE LEADERSHIP DANS LE CONTEXTE DES THÉORIES DU 21E SIÈ-
CLE DU POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS.
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formas de manejo institucional tradicionales, en 
las que rigen en la escuela la formación de es-
tructuras jerárquicas rígidas, disociadas en sus 
distintos niveles y enfocadas en asuntos de ca-
rácter normativo y administrativo.

  De esta forma se plantea un modelo de 
liderazgo que mejora los resultados en los cen-
tros educativos para el siglo XXI.   A los fines de 
fomentar el liderazgo docente, se considera que 
se deben mejorar las condiciones del ejercicio 
del docente, muy especialmente en lo atinente 
en la orientación y perfeccionamiento de  los 
procesos de mejoramiento profesional, que el 
educador encuentre en los estudios de post-
grado  la concreción efectiva de su desenvol-
vimiento docente; así como un ingreso salarial 
acorde a las expectativas del gremio magisterial; 
de esta manera,  se verá fortalecido el liderazgo, 
en aras de proyectar su labor en el aula y, en el 
importante aporte que éste debe dispensar a la 
sociedad.

La presente investigación, se enmarca den-
tro del paradigma socioconstructivista, fundada 
en consecuencia, en una teoría psico-pedagógi-
ca, mediante la cual se plantea el proceso del 
desarrollo humano como un mecanismo de 
aprendizaje gradual y, donde el sujeto cumple 
un rol activo operante, por intermedio del inter-
cambio socio-histórico-cultural. Es por ello, que 
el contacto con los elementos de la cultura y de 
la historia, es lo que permite el desarrollo de las 
estructuras cognoscitivas del ser humano. En 
esta investigación, se intentará dar respuesta a 
las preguntas que giran en torno a la importan-
cia del liderazgo en el contexto de las teorías del 
siglo XXI desde la perspectiva de los docentes.  

II. PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se enmarca dentro del 
paradigma socioconstructivista, fundada en 
consecuencia, en una teoría psico-pedagógica, 
mediante la cual se plantea el proceso del desa-
rrollo humano como un mecanismo de apren-
dizaje gradual y, donde el sujeto cumple un rol 
activo operante, por intermedio del intercambio 
socio-histórico-cultural. Es por ello, que el con-
tacto con los elementos de la cultura y de la his-
toria, es lo que permite el desarrollo de las es-
tructuras cognoscitivas del ser humano. En esta 
investigación, se intentará dar respuesta a las 
preguntas que giran en torno a la importancia 
del liderazgo en el contexto de las teorías del si-
glo XXI desde la perspectiva de los docentes.  En 
Venezuela, encontramos una falta de liderazgo 

del docente, el cual resulta de vital importancia 
para el buen desempeño de la función educa-
tiva; todo ello motivado a factores de índole 
profesional y de incentivos, muy especialmente 
orientados en las condiciones de índole socio-
económicas del educador.  Es un hecho indubi-
table, que el liderazgo del docente conduce a 
una mayor compenetración con su ejercicio, así 
como la claridad en sus deberes; es precisamen-
te el concepto de líder, el que emerge como un 
mecanismo de conducción eficiente entre sus 
alumnos, generando el respeto debido y, facili-
tando la transmisión de los conocimientos con 
mayor dinamismo y comprensión.

Tipo de investigación

La investigación concibe el proceso como 
un devenir a través de diferentes niveles, don-
de cada resultado alcanza grados de dificultad 
cada vez más avanzados. En el caso de nuestra 
investigación, será de tipo descriptiva; es por 
ello, que se buscará conocer para actuar, reali-
zando una exhaustiva una identificación de las 
características propias del líder, conllevándose a 
una serie de propuestas conducentes a resolver 
el problema de la falta de liderazgo del docente 
venezolano.

Nivel de la investigación

En cuanto al nivel de investigación, es per-
ceptual, por cuanto se indagará sobre lo rela-
cionado al liderazgo, con el fin de describir de 
forma precisa, todo lo concerniente a la proble-
mática surgida en torno al liderazgo docente.

 

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación, según el ori-
gen de los datos es de tipo documental, funda-
mentada en la consulta y recopilación de docu-
mentos (libros, revistas científicas, memorias, 
anuarios, etc.), la cual se enmarca en la inves-
tigación transaccional, ya que en la misma se 
procederá a la recolección de datos en un solo 
momento, en un tiempo único. De esta forma se 
describirán variables, y se analizará su inciden-
cia e interrelación.  

En función de la temporalidad, la recolec-
ción de datos para esta investigación se hará en 
un único momento, debido al carácter transac-
cional, puesto que se estudia la situación en un 
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momento determinado en el tiempo presente.
En lo referente a la amplitud del foco, en-

contramos que la investigación es invariable, 
por cuanto se estudia un único evento.

III. FUENTES 

Fuente documental primaria

Como fuente documental primaria de la 
investigación, se obtendrán por intermedio de 
libros, artículos de publicaciones periódicas, te-
sis doctorales, las actas de congresos, etc. Para 
acceder a las fuentes documentales primarias 
nos trasladaremos a bibliotecas y hemerotecas.

Fuente documental secundaria

Como fuente documental secundaria de la 
investigación, se procederá al almacenamiento, 
análisis, síntesis, clasificación, interpretación, 
evaluación e indexación. Con ello, se simplificará 
la información existente sobre nuestra investiga-
ción, y permiten la localización de las fuentes de 
documentación primarias. Entre las fuentes se-
cundarias que serán tomadas en cuenta, encon-
tramos: catálogos, bibliografías y bases de datos 
referenciales. 

Fuente documental terciaria

Como fuente documental terciaria de la 
investigación, se obtendrá por intermedio de: 
nombres y títulos de revistas, así, como nom-
bres de boletines, conferencias y simposios, los 
títulos de reportes de información gubernamen-
tal, los nombres de instituciones al servicio de la 
investigación, etc. 

Fases y procedimientos en la investigación

En relación a la fase de investigación, por 
cuanto el diseño de la investigación es de tipo 
documental, se realizará la correspondiente re-
copilación documental, a los fines de su debido 
procesamiento; luego, se elaborarán   las res-
pectivas fichas de trabajo y bibliográficas. 

Fichas de trabajo

En las fichas de trabajo se incorporarán las 

ideas más importantes y/o resaltantes del docu-
mento en cuestión. 

Fichas bibliográficas

En la ficha bibliográfica, se colocarán todos 
los datos de identificación del autor, el título de 
la obra, año de publicación, editorial y, el núme-
ro total de páginas consultadas.

Fase interpretativa

Luego, se dará inicio a la fase interpreta-
tiva, donde se procesará todo lo relacionado al 
análisis e interpretación del material documen-
tal recabado.

Resultados de la investigación

Seguidamente, se procederá a los resulta-
dos de la investigación, donde se generará una 
detallada descripción y clarificación de todo lo 
concerniente a la investigación planteada.

Conclusiones de la investigación

Finalmente, se realizarán las correspon-
dientes conclusiones de la investigación, pro-
ducto  del análisis de los resultados de la in-
vestigación, lo cual generará, las propuestas de 
solución a la problemática de la falta de lideraz-
go del docente venezolano.

La problemática del liderazgo docente

La importancia que reviste el estudio y 
comprensión del liderazgo docente en el con-
texto de las teorías del siglo XXI, se ve refleja-
da en la labor del educador, conduciéndose en 
una mayor compenetración con su ejercicio, 
así como la claridad en sus deberes; es precisa-
mente el concepto de líder, el que emerge como 
un mecanismo de eficiente relación con sus 
alumnos, generando el respeto debido y, facili-
tando la transmisión de los conocimientos con 
mayor dinamismo y comprensión. Es por ello, 
que el objetivo general de esta investigación, es 
el planteamiento de modelos de liderazgo, los 
cuales estén fundamentados en preceptos, aca-
démicos, científicos, técnicos y éticos, buscando 
alcanzar un idóneo y efectivo liderazgo, que fa-
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vorezca los procesos de bienestar y calidad de 
vida del docente. De igual modo, se persigue el 
estudio de la interacción de los fenómenos de 
liderazgo, poder e influencia, los cuales tienen 
un importante efecto sobre su desarrollo. 

La necesidad de un modelo de liderazgo en el 
docente venezolano del siglo XXI

Tal y como lo sostiene González (2006), 
se podría afirmar que uno de los componentes 
más relevantes de la dinámica académica es el 
relacionado con los procesos de liderazgo en las 
instituciones educativas, el cual constituye un 
fenómeno que arraiga en la complejidad de los 
motivos, de las rivalidades y de la ejecución del 
poder en el seno de las organizaciones educati-
vas, desde y hacia el liderazgo educativo se ca-
nalizan las redes que enmarcan y dinamizan los 
procesos de decisión que comprometen a todos 
los miembros de la organización en su desem-
peño laboral, lo que equivale decir a la propia 
entidad de ésta.

Desde hace muchos años, los educadores 
han tenido una gran inquietud y mucha preo-
cupación con el tema de liderazgo docente. En 
este sentido, con una visión futurista encontra-
mos que, Prieto (2003) sostiene lo siguiente:

La formación y entrenamiento de los líde-
res del futuro crea a los educadores y al Estado 
una gran responsabilidad. Necesitamos hom-
bres capaces de descubrir los obstáculos en el 
camino antes de tropezar con ellos. Que se man-
tengan en constante vigilancia para avizorar los 
cambios y preverlos. Su capacidad de anticipar-
se al futuro debe convertirse en un hábito que 
hace realidad, en un rápido vistazo, la virtud que 
debe asumirse para que el ritmo siga los movi-
mientos constantes del cambio. (pp. 49-50)

Es por ello que, se hace necesaria  la for-
mación de una actitud científica de apertura y 
de sensibilidad sobre lo cotidiano, mediante la 
cual, se pretende profundizar las condiciones 
del ejercicio del docente, con el fin de orien-
tar los procesos de mejoramiento profesional, 
que el educador encuentre en los estudios de 
postgrado  la concreción efectiva de su desen-
volvimiento docente, fortaleciendo su liderazgo, 
en aras de proyectar su labor en el aula y, en el 
importante aporte que éste debe dispensar a la 
sociedad.

Una de las teorías más destacadas, son los 
modelos de liderazgo transformacional y lide-
razgo distribuido. Destaca Contreras (2016), que 
las principales características son:

1. Liderazgo distribuido, el cual es basado en 
principios éticos y morales y en una visión 
organizacional común. 

2. Empoderamiento de los miembros de la 
organización, por intermedio de la exigen-
cia y el fomento individual de intelectos y 
talentos, así como el fomento de redes so-
ciales y comunidades de trabajo. 

3. Una cultura de aprendizaje e innovación.
4. Un alto grado de compromiso de todos los 

miembros para con la propia superación, 
los procesos de desarrollo y transforma-
ción y las metas organizacionales comu-
nes.

Otra teoría es la planteada bajo el mode-
lo de intercambio o modelo transaccional de 
liderazgo propuesto por Hollander, plantea un 
liderazgo basado en un intercambio de relacio-
nes entre el líder y los subordinados y vicever-
sa. En este sentido, el líder y cada subordinado 
determinan lo que cada uno espera del otro; 
estas expectativas son el resultado de los com-
portamientos de ambos. Es por ello, que la tran-
sacción o intercambio, materializa un liderazgo 
efectivo. 

También encontramos a la teoría de con-
tingencia (1965), la cual es planteada de Friedler 
y, se fundamenta en la mayor o menor efectivi-
dad de los diferentes tipos o formas de dirección 
y liderazgo ejercidos, lo cual dependerá del de-
terminado número de factores interrelaciona-
dos de la situación en que se ejercen.  

Otra teoría es la situacional de Hersey y 
Blanchar (2007), mediante la cual se identifican 
tres fuerzas que conducen a la acción en el lide-
razgo: las fuerzas de la situación, las de los segui-
dores y las del líder. En este modelo, los líderes 
no sólo toman en consideración la perspectiva 
de que un seguidor acepte una sugerencia, sino 
también las consecuencias de sus acciones. 

La teoría o modelo de la trayectoria-meta 
de House (1996), establece que las funciones 
del líder se fundamentan en el aumento de las 
recompensas personales a los subordinados, 
que les permitan alcanzar su satisfacción, a tra-
vés de la obtención de metas laborales, por lo 
que sigue la misma línea del modelo de contin-
gencia. 

El modelo de líder-participación de Vroom 
y Jago(1973), relaciona el comportamiento y la 
participación del liderazgo en la toma de deci-
siones, se sostiene que el comportamiento del 
líder debe ser preciso, para que refleje la estruc-
tura de la tarea.

Como se puede apreciar, las teorías prece-
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dentemente expuestas, son el reflejo de la po-
sición sostenida por diferentes doctrinarios, los 
cuales tratan de alcanzar la mejor condición de 
liderazgo por intermedio de una serie de accio-
nes conducentes a su concreción. De las mismas, 
podemos evidenciar una participación del líder 
y los subordinados; teniendo por supuesto, un 
mayor peso, el desenvolvimiento que ejerce el 
líder para afianzar su rol. La teoría transaccional 
de Hollander, posiblemente sea una de las que 
más se relaciona con esa situación, por cuanto, 
plantea el intercambio entre el líder y sus subor-
dinados; por otra parte, la teoría de la trayecto-
ria de House, destaca lo relativo al aumento de 
recompensas a los subordinados, lo cual genera, 
que el líder realice todos los esfuerzos condu-
centes a fortalecer su liderazgo. 

De las teorías presentadas en la investiga-
ción, la que genera, en nuestro criterio, mayor 
interés para la materialización del liderazgo, es 
la planteada en el modelo de liderazgo trans-
formacional y liderazgo distribuido, la cual im-
pulsa una cultura de aprendizaje e innovación, 
así como el empoderamiento de los miembros, 
a través de la exigencia y el fomento individual 
de intelectos y talentos, así como el fomento de 
redes sociales y comunidades de trabajo, gene-
rándose en consecuencia, un alto grado de com-
promiso de todos los miembros, en los procesos 
de desarrollo y transformación y las metas orga-
nizacionales comunes.

IV. CONCLUSIONES

Cuando se trata de un líder responsable, 
consciente de su función y, por tanto, dispuesto 
a cumplir, y ampliar, su responsabilidad designa-
da, lo esperable es que tal líder influya, o trate 
de influir, en la recuperación de la responsabili-
dad colectiva, en específico en las instituciones 
de educación superior por su relevancia como 
centro cultural de la sociedad.

La sociedad exige de todos sus actores, 
una adecuada actuación para el fiel cumpli-
miento de sus funciones y, en este sentido, el 
ejercicio de la función docente debe disponer 
en su desempeño de las competencias propias 
del liderazgo. Es por ello que, analizadas las dis-
tintas teorías relacionadas con el liderazgo, con-
cluimos en distinguir para el siglo XXI a la teoría 
del liderazgo  transformacional, por cuanto con-
duce a la obtención de un mejor aprendizaje en 
sus alumnos, así como para incitar al  cambio y 
la innovación, convocando  a los participantes 
del proceso educativo para conformar una co-

munidad educativa que materialice la consisten-
cia y coherencia de las visiones, motivaciones, 
estrategias y compromisos de sus integrantes. 

A los fines de la concreción de ese lide-
razgo emergente, necesario en el docente ve-
nezolano del siglo XXI, bajo el amparo de las 
diversas teorías relacionadas al papel del líder, 
es necesaria la concreción de autonomía profe-
sional, alcanzándose su afirmación profesional, 
mediante un esfuerzo intelectual que le permita 
acudir al conocimiento que le aportan las cien-
cias y teorías educativas, la pedagogía, la diná-
mica de las disciplinas culturales y el saber que 
le proporciona la práctica docente cotidiana. En 
segundo lugar, el docente deberá contar con las 
habilidades sociales para compartir y compro-
meterse en una verdadera comunidad profesio-
nal, afianzando su liderazgo y, en tercer lugar, el 
pedagogo deberá actuar conforme a una con-
ciencia profesional, asumiendo un compromiso 
con la investigación, el conocimiento, lo tecno-
lógico, la competencia, el abordaje ético en su 
desempeño docente, así como la integración y 
justicia social. 
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis del transporte seguro de sustan-
cias, materiales y desechos peligrosos, desde el punto de vista de la bioética, como aporte a la 
seguridad vial, en la República Bolivariana de Venezuela, para incentivar una movilidad libre 
de riesgos derivados de la complejidad de los accidentes de tránsito, donde se ven implicados 
vehículos de transporte de carga de alto riesgo. La fundamentación teórica se basó en los 
trabajos de Van Rensselaer Potter, impulsor de la filosofía de la bioética. Así mismo se toma en 
consideran la Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner (1979), la Ley de Trans-
porte Terrestre (2008), la Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos y la Norma 
Venezolana FONDONORMA 2670, Materiales Peligrosos. Guía de Respuesta a Emergencias. 
La metodología consistió en una investigación documental mediante la recopilación de in-
formación proveniente de materiales impresos, leyes, motores de búsqueda, redes sociales y 
otros, que brindan información para profundizar el tema en estudio. Finalmente, se evidencia 
desconocimiento por parte de conductores de vehículos que transportan sustancias, materia-
les y desechos peligrosos, las autoridades competentes y la población en general, lo que se 
evidencia en los índices de siniestralidad vial presentes en el país.

BIOETHICS OF ROAD TRANSPORTATION OF HAZARDOUS 
SUBSTANCES, MATERIALS AND WASTE.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the safe transport of hazardous substances, materials 
and wastes from the point of view of bioethics, as a contribution to road safety in the Boliva-
rian Republic of Venezuela, in order to encourage risk-free mobility derived from the complexi-
ty of traffic accidents involving high-risk cargo vehicles. The theoretical foundation was based 
on the work of Van Rensselaer Potter, promoter of the philosophy of bioethics (1970). It also 
takes into account the Ecological Theory of Systems of Urie Bronfenbrenner (1979), the Land 
Transportation Law (2008), the Law on Hazardous Materials and Waste Substances and the 
Venezuelan Standard FONDONORMA 2670, Hazardous Materials. Emergency Response Gui-
de. The methodology consisted of a documentary research through the collection of informa-
tion from printed materials, laws, search engines, social networks and others, which provide 
information to deepen the topic under study. Finally, there is evidence of a lack of knowledge 
on the part of drivers of vehicles transporting hazardous substances, materials and wastes, 
the competent authorities and the population in general, which is evidenced by the road acci-
dent rates in the country.
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I. INTRODUCCIÓN

En la República Bolivariana de 
Venezuela desde la llegada del primer 
automóvil un Cadillac modelo “B” Ru-
nabout, importado en el año 1904, 
por el médico Isaac Capriles, yerno del 
general Joaquín Crespo, se produce 
un cambio significativo en la dinámica 
de la seguridad vial, debido a que este 
medio de transporte evolucionó signi-
ficativamente y las autoridades sien-
ten la imperiosa necesidad de crear 
instrumentos legales que permitieran 
regular la circulación del tránsito au-
tomotor, pero no solamente se pro-
duce la circulación de personas, sino 
también cobra vida el transporte de 
carga, convirtiéndose en motor del de-
sarrollo del país, siendo parte de este 
sistema, el transporte de alto riesgo 
el cual se debe realizar tomando en 
cuenta los principios de la bioética, 
como aporte a la seguridad vial, en la 
República Bolivariana de Venezuela, 
para así incentivar una movilidad libre 
de riesgos derivados de la complejidad 

de los accidentes de tránsito, donde 
se ven implicados vehículos de trans-
porte de carga materiales peligrosos. 

Sin embargo la siniestralidad 
vial se ha constituido en uno de los 
principales problemas de salud pú-
blica, debido a la complejidad de los 
accidentes de tránsito, derivados de 
diversas determinantes, producto de 
la inobservancia diaria de las leyes 
reguladoras del Sistema Nacional de 
Transporte Terrestre, es importante 
resaltar el riesgo ambiental, así como, 
para los destinatarios del Sistema de 
Transporte Terrestre, que representa 
la circulación de vehículos que trans-
portan cargas de alto riesgo, constitui-
das en su gran mayoría por sustancias, 
materiales y desechos peligrosos, que 
son utilizados diariamente en los pro-
cesos industriales y comerciales, de 
un sin número de mercancías que son 
producidas e importadas y que circu-
lan por la red vial nacional.

Por eso es necesario que el 
transporte seguro de materiales pe-
ligros, sea visto desde una perspecti-
va bioética, basados en los principios 
propuestos por el filósofo Tom Beau-

RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est d’analyser la sécurité du transport des substances, matériaux et 
déchets dangereux du point de vue de la bioéthique, en tant que contribution à la sécurité 
routière dans la République bolivarienne du Venezuela, afin d’encourager une mobilité sans 
risque découlant de la complexité des accidents de la circulation impliquant des véhicules de 
transport à haut risque. Le fondement théorique est basé sur les travaux de Van Rensselaer 
Potter, promoteur de la philosophie de la bioéthique. Elle tient également compte de la théorie 
écologique des systèmes d’Urie Bronfenbrenner (1979), de la loi sur les transports terrestres 
de 2008, de la loi sur les matières dangereuses et les déchets et de la norme vénézuélienne 
FONDONORMA 2670, Hazardous Materials. Guide d’intervention d’urgence. La méthodologie 
a consisté en une recherche documentaire par la collecte d’informations dans des documents 
imprimés, des lois, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et autres, qui fournissent 
des informations permettant d’approfondir le sujet à l’étude. Enfin, il est évident que les con-
ducteurs de véhicules transportant des substances, des matières et des déchets dangereux, 
les autorités compétentes et la population en général manquent de connaissances, ce qui se 
traduit par les taux d’accidents de la route enregistrés dans le pays.

BIOÉTHIQUE DU TRANSPORT ROUTIER DE SUBSTANCES, MA-
TÉRIAUX ET DÉCHETS DANGEREUX.

Mot clefes:
bioéthique, risques, 
matières dangereu-

ses, transport sûr, 
sécurité routière.
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champ y el teólogo James Franklin Childress: 
Principio de autonomía, Principio de beneficen-
cia, Principio de no maleficencia y Principio de 
justicia.   

II. SUSTENTO TEÓRICO.

La Bioética tiene sus inicios en el año 1970, 
una vez que el especialista botánico norteame-
ricano Van Rensselaer Potter, emplea este tér-
mino en idioma ingles para describir una nueva 
filosofía que pretendía integrar la biología, la 
ecología, la medicina y los valores humanos, en 
los años subsiguientes amplía el alcance hacia 
una bioética que también abarcará la relación 
entre la biosfera y la población humana.

En este orden de ideas, es conveniente 
destacar que años antes, el pastor protestante 
Fritz Jah, de nacionalidad alemana, originario de 
Halle an der Saale, fue quien empleo por prime-
ra vez el término BIOÉTICA, en un editorial pu-
blicado en 1927 en la revista alemana de cien-
cias naturales “Kosmos”: En su artículo pionero 
titulado “Bio-ética: Un análisis de las relaciones 
éticas de los seres humanos con los animales y 
las plantas”. Fundamentando la bioética en el 
principio moral y cultural fundacional, de los se-
res humanos no sólo hacia sus semejantes, sino 
también hacia todos los seres vivos que forman 
parte del ecosistema.

En tal sentido, la organización mundial de 
la salud (OMS), define la bioética como: la disci-
plina que estudia los problemas éticos que sur-
gen en relación a la salud. Sin embargo, otras 
definiciones nos indican que la bioética es: 
“Rama de la ética, encargada de proporcionar 
y examinar los principios de conducta más ade-
cuados para el ser humano en relación con la 
vida (vida humana, animal y vegetal), trata del 
estudio sistemático de la conducta humana en 
el ámbito de las ciencias de la vida y el cuidado 
de la salud, examinada a la luz de los valores y 
de los principios morales”. 

Así mismo, se debe tomar en cuenta, que 
en el año 1978, el filósofo Tom Beauchamp y el 
teólogo James Franklin Childress publicaron la 
obra Principios de ética biomédica, donde des-
criben los cuatro principios fundamentales de 
la bioética: Principio de autonomía, Principio 
de beneficencia, Principio de no maleficencia y 
Principio de justicia. 

Cabe destacar, que la bioética es aplicable 
en diversas disciplinas del desarrollo  humano. 
Desde los debates sobre los límites de la vida, 
como el aborto o la eutanasia, a la materni-

dad subrogada, la asignación de órganos para 
trasplantes o el derecho a rechazar la atención 
médica por motivos religiosos. Como también 
alcanza a las aplicaciones de la biotecnología, 
incluyendo la ingeniería genética, que afecta a 
humanos, animales y plantas, o al impacto de la 
contaminación del aire, el suelo y el agua.  

III. METODOLOGÍA (MÉTODO)

El presente artículo responde a un proceso 
de investigación producto de la sistematización 
de la experiencia del autor vinculado con el aná-
lisis de contenidos, se enmarca dentro de la in-
vestigación cualitativa,  interpretativo “Herme-
néutica” (Técnica o método de interpretación de 
textos). La hermenéutica ofrece una alternativa 
para investigaciones centradas en la interpre-
tación de textos. La misma implica un proceso 
dialéctico en el cual el investigador navega en-
tre las partes y el todo del texto para lograr una 
comprensión adecuada del mismo (círculo her-
menéutico).

Cabe señalar que la fenomenología-her-
menéutica se enfoca en la experiencia subjetiva 
de individuos y grupos; intenta develar el mundo 
según lo experimenta el sujeto, a través de sus 
historias del mundo de la vida. Según Hernán-
dez, Fernández y Baptista, (2014), el enfoque 
cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los 
datos para afinar las preguntas de investigación 
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación” (p. 7).

Para la recolección de datos se utilizaron 
fuentes secundarias mediante la consultada de 
textos físicos, artículos científicos en revistas 
electrónicas  y publicaciones en páginas Web. 
Cabe agregar, que para la composición del pre-
sente artículo, se seleccionó el tema, para luego 
hacer la selección la bibliográfica, organizar el 
material, analizar contenidos para escoger los 
más adecuados, y realizar el esquema de trabajo 
de acuerdo a las exigencias metodológicas nece-
sarias para su aceptación y publicación.  

IV. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

En la República Bolivariana de Venezuela la 
siniestralidad vial se ha constituido en uno de los 
principales problemas de salud pública, debido a 
la complejidad de los accidentes de tránsito, de-
rivados de diversas determinantes, producto de 
la inobservancia diaria de las leyes reguladoras 
del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, 
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cuando se hace uso de las vías públicas, como 
lo describe Padrón (2018), “aceras invadidas por 
comerciantes informales, vehículos mal estacio-
nados, peatones que circulan y cruzan las calles 
por sitios no permitidos, autoridades o particu-
lares que efectúan trabajos en la vía pública obs-
truyendo la circulación y sin señalizaciones ade-
cuadas, conductores que realizan todo tipo de 
maniobras con imprudencia, negligencia y otras 
conductas inseguras (educación vial); en fin, un 
caos vial generador de alta accidentalidad, con-
gestión vehicular, aumento de la contaminación 
ambiental, cuyas estadísticas oficiales reflejan la 
realidad que se expresa” (p.5). Cabe decir que 
los accidentes que involucran transporte públi-
co de personas y carga, son los que producen 
un impacto mayor en la colectividad debido a su 
magnitud y cantidad de personas que resultan 
lesionadas y fallecidas, hasta alcanzar cifras que 
sitúan a los accidentes de tránsito en la quinta 
causa de muerte en nuestro país, convirtiendo 
esta problemática en una de las más complejas 
que deben enfrentar las autoridades.

Si bien es cierto que existe un marco legal 
y normativo aplicable para atender las causas y 
consecuencias de esta problemática, no ha sido 
efectivo el accionar de las autoridades con com-
petencia en la materia, debido a que siguen en 
aumento las estadísticas negativas, que más que 
estadísticas, es el sufrimiento de un pueblo que 
vive en carne propia la perdida de seres que-
ridos, en su gran mayoría jóvenes entre los 15 
y 40 años. De manera similar se presenta otro 
drama asociado a este fenómeno, que lo cons-
tituye la discapacidad transitoria o permanente 
que adquieren gran cantidad de personas, gene-
rando la perdida de la calidad de vida de las fa-
milias que viven la tragedia de verse afectadas.

Dentro de este marco, la epidemiología 
que es una disciplina científica dedicada al es-
tudio de los determinantes, la distribución, la 
frecuencia, las predicciones y el control de los 
factores vinculados a la salud y a la enfermedad 
de los seres humanos, ha interrelacionado sisté-
micamente a tres elementos: el vehículo como 
agente transmisor de la enfermedad, al usuario 
de la vía como el huésped de la enfermedad y a 
la vía como el ambiente de la enfermedad.

Hechas las consideraciones anteriores, 
es importante resaltar el riesgo ambiental, así 
como, para los destinatarios del Sistema de 
Transporte Terrestre, que representa la circu-
lación de vehículos que transportan cargas de 
alto riesgo, constituidas en su gran mayoría por 
sustancias, materiales y desechos peligrosos, 
que son utilizados diariamente en los procesos 

industriales y comerciales, de un sin número de 
mercancías que son producidas e importadas y 
que circulan por la red vial nacional.

Es este particular, en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, publicada 
en la  Gaceta Oficial N°5.908 Extraordinario, del 
19 de febrero de 2009, desde el preámbulo se 
denota la importancia que nuestros legisladores 
le atribuyen al tema ambiental, al indicar que se 
consoliden los valores dentro de los cuales hace 
mención al “…el equilibrio ecológico y los bienes 
jurídicos ambientales como patrimonio común 
e irrenunciable de la humanidad…”, a fin de pro-
tegerlos y garantizar su preservación, a esta, así 
como, a las futuras generaciones. Lo se profun-
diza en los siguientes artículos: 

• Capítulo VI. De los derechos culturales y 
educativos

• Artículo 107. “La educación ambien-
tal es obligatoria en los niveles y mo-
dalidades del sistema educativo, así 
como también en la educación ciu-
dadana no formal…”

• Capítulo IX. De los derechos ambientales
• Artículo 127. “Es un derecho y un 

deber de cada generación proteger 
y mantener el ambiente en benefi-
cio de sí misma y del mundo futuro. 
Toda persona tiene derecho indivi-
dual y colectivamente a disfrutar de 
una vida y de un ambiente seguro, 
sano y ecológicamente equilibra-
do… Es una obligación fundamental 
del Estado, con la activa participa-
ción de la sociedad, garantizar que 
la población se desenvuelva en un 
ambiente libre de contaminación…”.

• Artículo 128. “El Estado desarrollará 
políticas de ordenación del territo-
rio... de acuerdo con las premisas 
del desarrollo sustentable, que in-
cluya la información, consulta y par-
ticipación ciudadana...”.

• Artículo 129. “Todas las actividades 
susceptibles de generar daños a los 
ecosistemas deben ser previamente 
acompañadas de estudios de impac-
to ambiental y sociocultural. El Esta-
do impedirá la entrada al país de de-
sechos tóxicos y peligrosos… En los 
contratos que la República celebre… 
que afecten los recursos naturales, 
se considerará incluida aun cuando 
no estuviere expresa, la obligación 
de conservar el equilibrio ecológi-
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co… y de restablecer el ambiente a 
su estado natural si éste resultare 
alterado, en los términos que fije la 
ley.”.   

En tal sentido, se ha podido evidenciar, la 
importancia de seguir los principios de la bioé-
tica en nuestra vida cotidiana, para lo cual te-
nemos que analizar nuestras costumbres y ne-
cesidades desde una actitud y comportamiento 
orientado por valores biológicos y ambientales. 
Esto puede traducirse, a escala individual, en 
acciones muy concretas de autocontención, res-
peto a nuestro entorno, suficiencia y consumo 
responsable.

Por otra parte, es importante hacer men-
ción a lo expresado por Urie Bronfenbrenner, en 
su texto denominado Ecología del Desarrollo Hu-
mano (1979), donde expresa que “la conducta 
individual se puede explicar mejor al compren-
der el contexto ambiental en el que se presenta, 
en este sentido el ambiente humano es en ex-
tremo complejo pues se incluyen dimensiones 
físicas, estructuras sociales, económicas y polí-
ticas”, el autor plantea estas dimensiones como 
sistemas, en el caso del transporte terrestre por 
carretera, podemos establecer la existencia de 
acuerdo a la ley de Transporte Terrestre, publi-
cada el 8 de agosto del año 2008, del denomina-
do Sistema Nacional de Transporte Terrestre, el 
cual tiene como destinatarios según lo estable-
cido en el artículo 8, “…los peatones, pasajeros y 
pasajeras, conductores y conductoras, usuarios 
y usuarias, y operadores y operadoras del ser-
vicio de trasporte público y privado, sus activi-
dades conexas, y las personas de movilidad re-
ducida con las condiciones especiales que debe 
tener el Sistema Nacional de Transporte Terres-
tre que facilite su desplazamiento”.

Así pues, se puede inferir que los desti-
natarios del Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre, deben tener un comportamiento en-
marcado en principios bioéticos, que le ayuden 
a desenvolverse adecuadamente en el macro-
sistema del cual son parte, cumpliendo con lo 
establecido en la normativa legal vigente, para 
que puedan tener una vida plena en un ambien-
te seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

En esa misma línea, el transporte automo-
tor terrestre de carga de alto riesgo de acuerdo 
a la Ley de Transporte Terrestre (2008), artículo 
126, se define la carga de alto riesgo, como: “Es 
carga de alto riesgo aquella compuesta de pro-
ductos peligrosos, que por sus características, 
causen daños a las personas, medio ambiente, 
vehículos y demás bienes. Se incluyen dentro de 
las cargas de alto riesgo aquellas cuyas dimen-

siones o pesos superen el máximo establecido 
en las normas del Sistema Nacional de Calidad”. 

Este servicio de carga de alto riesgo pue-
de ser prestado por el ejecutivo nacional o por 
personas jurídicas autorizadas de conformidad 
al orden legal establecido, para lo cual existe en 
la República Bolivariana de Venezuela, una serie 
de instrumentos legales, los cuales se mencio-
nan a continuación:

• Ley Sobre Sustancias, Materiales y Dese-
chos Peligrosos, publicada Gaceta Oficial 
N°. 5.554 Extraordinario, del 13 de no-
viembre de 2001, que tiene como objeto: 
regular la generación, uso, recolección, 
almacenamiento, transporte, tratamiento 
y disposición final de las sustancias, ma-
teriales y desechos peligrosos, así como 
cualquier otra operación que los involucre 
con el fin de proteger la salud y el ambien-
te.

• Ley de Residuos y Desechos Tóxicos, pu-
blicada en la Gaceta Oficial N°. 38.068 Ex-
traordinario del 18 de noviembre de 2004, 
cuyo objeto es el establecimiento y aplica-
ción de un régimen jurídico a la produc-
ción y gestión responsable de los residuos 
y desechos sólidos. El contenido norma-
tivo y utilidad práctica deberá generar la 
reducción de desperdicios o degradar al 
mínimo el ambiente.

• Ley Penal del Ambiente, publicada en la 
Gaceta Oficial N°. 4.358 Extraordinario del 
3 de enero de 1992, y tiene por finalidad 
tipificar como delitos aquellos hechos ilíci-
tos que violen las disposiciones relativas a 
la conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente. De igual manera establece 
sanciones penales que van desde medidas 
privativas de la libertad hasta la aplicación 
de multas. Igualmente determina según 
las circunstancias, las medidas precautela-
tivas, de restitución y de reparación a que 
haya lugar.

• Ley de Residuos y Desechos Sólidos, pu-
blicada en la Gaceta Oficial N° 38.068 del 
18 de noviembre de 2004, tiene por obje-
to verificar la legalidad de los procesos de 
generación, transporte, almacenamiento, 
recolección, tratamiento y disposición fi-
nal de los desechos sólidos de origen do-
méstico, comercial e industrial.  

En ese mismo sentido, la Ley sobre sustan-
cias, materiales y desechos peligrosos define en 
su artículo 9, numeral 10, los materiales peligro-
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sos como: “Sustancias o mezcla de sustancias 
que por sus características físicas, químicas o 
biológicas es capaz de producir daños a la salud, 
a la propiedad o al ambiente. Incluye los mate-
riales peligrosos recuperables…, los materiales 
peligrosos estarán clasificados de acuerdo con 
lo especificado en la reglamentación técnica vi-
gente y en los Convenios o Tratados Internacio-
nales ratificados válidamente por la República”. 

Cabe agregar que los materiales peligrosos 
son utilizados en un gran número de procesos 
industriales, para la fabricación de productos 
de consumo masivo, en la industria petrolera, 
manufacturera, en centros asistenciales donde 
además de consumirse, pueden generar dese-
chos peligrosos producto de los procesos mé-
dicos que se realicen, donde se manejan dese-
chos orgánicos, procedentes de intervenciones 
quirúrgicas, materiales de desechos contamina-
dos con virus, hongos y bacterias, que deben ser 
tratados de manera especial para evitar que la 
población sea expuesta a la contaminación. En 
el mundo existe una inmensa cantidad de sus-
tancias, materiales y desechos peligrosos, in-
crementándose cada día más, producto de los 
avances tecnológicos que requieren insumos 
para producir mercancías finales, que van ser 
comercializadas en toda la población. 

En nuestro país estos materiales o mer-
cancías peligrosas son transportados por mar, 
ríos, aire y tierra, lo cual es desconocido por la 
población en general. En el caso del transporte 
por tierra, el mismo se realiza por tuberías como 
lo son poliductos y gasoductos, pertenecientes 
a la empresa petrolera y sus filiares, sin embar-
go la mayor cantidad de sustancias, materiales y 
desechos peligrosos, son  transportados por la 
red vial nacional, mediante vehículos diseñados 
para tal fin, dependiendo de las características 
físicas químicas de la materia prima o mercan-
cía que trasladen, equipados con los accesorios 
necesarios para la atención de cualquier emer-
gencia. Para lo cual deben estar plenamente 
identificados mediante la utilización de signos, 
colores, etiquetas y números de las naciones 
unidas, que permitan a las autoridades de con-
trol del tránsito terrestre y atención a emergen-
cias, el correcto reconocimiento e identificación 
del producto, así mismo, los conductores de los 
vehículos deben cumplir una serie de requisitos 
legales, como registros, autorizaciones, licen-
cias, capacitación continua y específica sobre el 
tipo de material transportado. 

Es evidente entonces, que se debe contar 
con una serie de normas técnicas, que la Ley 
sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peli-

grosos, hace de obligatorio cumplimiento, para 
poder reconocer e identificar la presencia de 
materiales, sustancias y desechos peligrosos, 
bien sea en instalaciones fijas o en transpor-
te, siendo esta, la norma venezolana COVENIN 
3060 del año 2002 (Materiales peligrosos. Clasi-
ficación, símbolos y dimensiones de señales de 
identificación), en la cual indica que “la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), ha asigna-
do un número de cuatro dígitos para identificar 
los materiales peligrosos, y ha establecido una 
clasificación de 9 grupos, algunos de los cuales 
se han subdividido de acuerdo al peligro que re-
presentan”, es importante tener claro que este 
orden no representa grado de peligro. Estos 
nueve grupos son: 

Clase 1. Explosivos 
División 1.1. Explosivos con riesgo 
de explosión en masa
División 1.2.Explosivos con riesgo de 
proyección
División 1.3. Explosivo con riesgo 
predominante de incendio
División 1.4. Explosivo sin riesgo sig-
nificativo de explosión 
División 1.5. Explosivos muy insensi-
bles: agentes explosivos 
División 1.6.Materiales detonantes, 
extremadamente insensibles

Clase 2. Gases
División 2.1. Gases inflamables  
División 2.2. Gases  comprimidos no 
inflamables no tóxicos 
División 2.3. Gases tóxicos por inha-
lación 
División 2.4.  Gases corrosivos
Clase 3. Líquidos inflamables 
Clase 4. Solidos inflamables, mate-
riales espontáneamente combusti-
bles y materiales peligrosos al hu-
medecerse.
División 4.1. Sólidos inflamables  
División 4.2. Materiales espontá-
neamente combustibles 
División 4.3. Materiales peligrosos al 
humedecerse

Clase 5. Oxidantes y peróxidos orgánicos
División 5.1. Oxidantes   
División 5.2. Peróxidos orgánicos 

Clase 6. Sustancias infecciosas 
Clase 7. Radioactivos 
Clase 8. Corrosivos 
Clase 9. Materiales peligrosos misceláneos 
 
Esta clasificación es acompañada por una 
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serie de colores, etiquetas y símbolos que de-
ben colocarse en los empaques, contenedores 
o vehículos que contengan o transporten mate-
riales peligrosos, para facilitar el reconocimiento 
de la presencia de los mismos. Para la correc-
ta identificación, estas sustancias materiales o 
desechos peligrosos deben ir acompañados del 
número (4 dígitos) de identificación de las na-
ciones unidas (ONU).

En este orden de ideas, se cuenta con la 
norma FONDONORMA NTF 2670, del año 2012, 
Materiales Peligrosos. Guía de Respuesta a 
Emergencia, que tiene como objeto ser una guía 
para asistir a los que responden primero en la 
fase inicial de un incidente ocasionado en el 
transporte de materiales peligrosos. En relación 
con esta última norma, es importante resaltar 
que la misma es la adaptación a nuestro país, 
de la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 
del año 2000, publicada por el Departamento 
de Transporte de los Estados Unidos de América 
(DOT) y Transporte de Canadá, adoptada por Ar-
gentina, México y Brasil. La cual tiene su última 
actualización en el año 2020 y está próxima a ser 
publicada la actualización del año 2024. Lo que 
denota una desactualización en nuestro país de 
20 años, en cuanto a norma vigente para la res-
puesta a emergencias, por lo que se recomienda 
seguir los lineamientos de la última actualiza-
ción de la norma DOT del año 2020.

Ahora bien, que daños pueden causar a los 
seres humanos la exposición bien sea corta o 
prolongada a los materiales peligrosos, los cua-
les entran al cuerpo por las denominadas vías 
de ingreso de los materiales peligrosos al orga-
nismo, de acuerdo al Manual del Curso Primera 
Respuesta a Incidente con Presencia de Mate-
riales Peligrosos de la oficina de asistencia para 
desastres del gobierno de los Estados Unidos de 
América 2020: 

Inhalación: por vía inhalatoria pueden pro-
ducir lesiones directas a la nariz, tráquea, bron-
quios y pulmones. Además en cada tracto respi-
ratorio pueden adsorberse diversas sustancias. 
Los pulmones ofrecen una superficie de absor-
ción de 80 m2. 

Exposición ocular: las conjuntivas son ex-
tremadamente sensibles a numerosas sustan-
cias y productos. Son superficie de ingreso al 
organismo para una gran cantidad de agentes 
químicos y biológicos.

Exposición de la piel: la piel es sensible a los 
corrosivos y ofrece más de 1.5 m2 de absorción, 
sobre todo para los agentes solubles en grasas.

Ingestión: la ruta más común de ingreso 

al organismo, agua alimentos, manos y objetos 
contaminados llevados a la boca suelen ser una 
vía frecuente de intoxicación o de contamina-
ción. 

De todo esto se desprende que existe en 
Venezuela, un marco jurídico robusto, apoyado 
por una cantidad importantes de normas y re-
glamentos técnicos, impulsados por el sistema 
nacional de calidad, que constantemente, pro-
duce y actualiza normas técnicas, con el propó-
sito de incrementar la seguridad necesaria para 
el buen vivir del ciudadano, por eso es necesario 
que el transporte seguro de materiales peligros, 
sea visto desde una perspectiva bioética, basa-
dos en los principios propuestos por el filósofo 
Tom Beauchamp y el teólogo James Franklin 
Childress: Principio de autonomía, Principio de 
beneficencia, Principio de no maleficencia y 
Principio de justicia.

V. REFLEXIONES

Si bien es cierto que la problemática de la 
siniestralidad vial en Venezuela es de gran com-
plejidad por todos los factores que indicen para 
que se produzcan los accidentes de tránsito, 
debemos estar conscientes que existe una base 
legal y técnica robusta, que sirve de plataforma 
para la atención, antes, durante y después de 
ocurrido el hecho vial. Pero, por qué se siguen 
produciendo perdidas, materiales, humanas, 
discapacidades, daños ambientales producto de 
contaminación por derrames o fugas de sustan-
cias, materiales y desechos tóxicos, en tal senti-
do, se puede inferir que es por falta de cultura 
preventiva, en todos los niveles de la sociedad, 
por lo que es necesario impulsar políticas inte-
grales, en coordinación con todos los entes y 
organismos con competencia, en concordancia 
la participación protagónica de la sociedad civil.

En efecto, se deben impulsar cambios cul-
turales, mediante la implementación de progra-
mas de educación y seguridad vial, tomado en 
cuenta lo propuesto por Urie Bronfenbrenner, 
en su teoría ecológica del desarrollo humano, 
quien concibe al ambiente ecológico como un 
conjunto de estructuras seriadas y estructura-
das en diferentes niveles, en donde cada uno 
de esos niveles contiene al otro. Los describe 
como: el microsistema que constituye el nivel 
más inmediato en el que se desarrolla el indi-
viduo (usualmente la familia); el mesosistema, 
que comprende las interrelaciones de dos o más 
entornos en los que la persona en desarrollo 
participa activamente; el exosistema lo integran 
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los contextos más amplios que no incluyen a la 
persona como sujeto activo; y el macrosistema, 
que lo configuran la cultura y la subcultura en la 
que se desenvuelve la persona y todos los indi-
viduos de su sociedad.  
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TRACKING EDUCACIONAL: UNA ESTRATEGIA EMERGENTE 
PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIEN-
TO ACADÉMICO.

María Elena Geney Arroyo
mariaegeney1@hotmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

El proceso educacional, ha sido determinante en la historia de las instituciones educativas, 
conlleva al asesoramiento de docentes de las diversas áreas curriculares y a los estudiantes, 
en pro de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, para poder a la vez fomentar 
un adecuado desarrollo académico, en pro de la calidad en cada institución educativa local, 
regional, nacional e internacional. Sin embargo, en la exhaustiva revisión teórica, se aprecia la 
inexistencia de estrategias emergentes para lograr que los estudiantes  mejoren su rendimien-
to académico, se aprecia una desvinculación orientadora por parte de los educadores hacia los 
educandos, lo que ha limitado lo académico y logro de una formación integral, en ese sentido 
ontológico se asume como  propósito del articulo analizar el tracking educacional: como una 
estrategia emergente para la atención  de estudiantes con bajo rendimiento académico,  el 
mismo se desarrolló epistémicamente desde el punto de vista de la investigación documental, 
Se concluye que:  la educación desde lo local, regional, nacional e internacional debe trans-
formarse desde estrategias emergentes Uno de los problemas que se perciben a diario en la 
educación, es el bajo rendimiento de los estudiantes, el cual debe ser abordado con diligen-
cia y responsabilidad por parte de los docentes. Es necesario destacar, que los cambios que 
se generen en este siglo XXI,  a nivel educativo,  es reconocer el papel de los educadores en 
orientar a los  estudiantes en su desarrollo académico. Lograr un rendimiento académico alto 
en los estudiantes es formar ciudadanos capaces de potenciar la sociedad. Es imperante se 
erradique la enseñanza tradicional, que se imbrique el tracking educacional, como una visión 
filosófica de cambio en las aulas, para potenciar las relaciones entre los docentes-estudiantes 
y estudiantes-estudiantes, para abordar de manera holística el bajo rendimiento académico 
de los educandos.

EDUCATIONAL TRACKING: AN EMERGING STRATEGY FOR THE 
ATTENTION OF STUDENTS WITH LOW ACADEMIC PERFOR-
MANCE.

ABSTRACT

The educational process has been decisive in the history of educational institutions, it leads to 
the advice of teachers from the various curricular areas and students, in order to strengthen 
the teaching and learning processes, in order to promote adequate academic development. 
, in favor of quality in each local, regional, national and international educational institu-
tion. However, in the exhaustive theoretical review, the inexistence of emerging strategies to 
achieve that students improve their academic performance is appreciated, a guiding disen-
gagement on the part of educators towards students is appreciated, which has limited the 
academic and achievement of a integral formation, in this ontological sense it is assumed as 
the purpose of the article to analyze educational tracking: as an emerging strategy for the at-
tention of students with low academic performance, it was developed epistemically from the 
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I. INTRODUCCIÓN

EL Aprendizaje no se logra por casua-
lidad,

debe buscarse con ardor y atendido 
con 

diligencia.

Abigail Adams.

El proceso educacional debe 
ser administrado por parte de los 
docentes, con diligencia, compromi-
so y responsabilidad. Sobre todo con 
estrategias emergentes, que permi-
tan solucionar los problemas que 
afectan los sistemas educativos del 
mundo.  En ese proceso pedagógico 
y asesor, se pueden generar teorías 
para la transformación de las aulas 
en la educación primaria, secundaria 
y universidad. Es destacar que esos 

RÉSUMÉ

Le processus éducatif, qui a été décisif dans l’histoire des institutions éducatives, implique 
de conseiller les enseignants des différents domaines d’études et les étudiants, afin de ren-
forcer les processus d’enseignement et d’apprentissage, afin de promouvoir simultanément 
un développement académique adéquat, en faveur de la qualité. dans chaque établissement 
d’enseignement local, régional, national et international. Cependant, dans l’examen théorique 
exhaustif, on apprécie le manque de stratégies émergentes pour garantir que les étudiants 
améliorent leurs performances académiques, un désengagement directeur de la part des édu-
cateurs envers les étudiants est apprécié, ce qui a limité l’académie et la réalisation d’une 
formation complète. , dans ce sens ontologique, l’objectif de l’article est supposé analyser 
le suivi éducatif : en tant que stratégie émergente pour l’attention des étudiants ayant de 
faibles résultats académiques, elle a été développée épistémiquement du point de vue de la 
recherche documentaire. aux niveaux local, régional, national et international doivent être 
transformés à partir des stratégies émergentes. L’un des problèmes perçus quotidiennement 
dans l’éducation est la faible performance des élèves, qui doit être abordé avec diligence et 
responsabilité de la part des enseignants. Il est nécessaire de souligner que les changements 
générés au cours de ce 21e siècle, au niveau éducatif, visent à reconnaître le rôle des éduca-
teurs dans l’orientation des étudiants dans leur développement académique. Atteindre des 
résultats académiques élevés chez les étudiants, c’est créer des citoyens capables d’améliorer 
la société. Il est impératif que l’enseignement traditionnel soit éradiqué, que le suivi pédago-
gique soit intégré, comme une vision philosophique du changement dans les salles de classe, 
pour améliorer les relations entre enseignants-élèves et élèves-élèves, pour remédier de ma-
nière globale aux mauvais résultats scolaires des élèves.

SUIVI PÉDAGOGIQUE: UNE STRATÉGIE ÉMERGENTE À 
L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS AYANT DE FAIBLES RÉSULTATS 
SCOLAIRES.

Mot clefes:
suivi, processus édu-

catif, stratégies émer-
gentes, étudiants, 

faibles résultats 
scolaires

point of view of documentary research, it is concluded that : education from the local, regio-
nal, national and international levels must be transformed from emerging strategies One of 
the problems that are perceived daily in education is the low performance of students, which 
must be addressed diligently and responsibly by the teachers. It is necessary to emphasize that 
the changes that are generated in this 21st century, at an educational level, is to recognize the 
role of educators in guiding students in their academic development. Achieving high academic 
performance in students is training citizens capable of empowering society. It is imperative 
that traditional teaching be eradicated, that educational tracking be imbricated, as a philoso-
phical vision of change in the classroom, to enhance relationships between teachers-students 
and student-students, to holistically address the low academic performance of students. 
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importantes cambios, deben afianzarse en este 
siglo XXI, por eso el papel de los educadores es 
transcendental, sobre todo para lograr en los es-
tudiantes su desarrollo académico.  

Dentro de ese marco, es indispensable que 
dichas organizaciones se logre una orientación 
educativa e investigativa con nuevas alternati-
vas, que se erradique de las aulas los  esquemas 
tradicionales, que cada docente transforme des-
de nuevas alternativas praxiológicas, que conlle-
ven a la integración de las distintas disciplinas 
curriculares y profesionales para lograr que los 
estudiantes rindan desde el tracking educa-
cional, académicamente, esto significa formar 
equipos de trabajo que funcionen en pro de ese 
proceso, es definir estrategias emergentes que 
permitan el egreso de educandos con un per-
fil ciudadano exitoso. En esa visión epistémica, 
Batlle (2019), destaca que

Una educación de calidad, se aprecia 
al formar ciudadanos desde estrate-
gias pertinentes a sus necesidades, 
que sean en el futuro, útiles a la so-
ciedad. Que se den acciones acadé-
micas de nuevos retos, que conlleve 
a los estudiantes poner en práctica 
sus aprendizajes, para así ser parte 
de todo los aparatos de desarrollo 
como el social y económico (p.13). 

La cita permite entender que lo educacio-
nal es transformar, es orientar y asesorar a los 
estudiantes para el futuro, lo que amerita  em-
prender acciones desde las peticiones y necesi-
dades de los mismos, y entender que cualquier 
nivel de  la educación local, regional, nacional e 
internacional, son contextos sociales  y esencia-
les, que forman a los ciudadanos, hay que brin-
darles las oportunidades de ser potencialmente 
formados, y con las herramientas cognitivas e 
intelectuales contribuir con el desarrollo de las 
diversas esferas que hoy dan fundamento al si-
glo XXI,  en este caso las económicas, políticas, 
culturales, humanísticas científicas,  y tecnológi-
cas, además, de sustentar las bases democráti-
cas, para la  participación y libertad plena, 

Hilvanando la idea, en el contexto de la 
sociedad mundial, hacen presencia los edu-
cadores, como actores y promotores de un a 
educación transformadora, en especial los que 
cumplen su misión desde la necesidad de dise-
ñar estrategias emergentes para asesorar, orien-
tar, educar, formar, y así brindar las mejores ac-
ciones  y contribuir con el desarrollo académico 
de cada estudiante. Sin embargo desde otras 

posturas Gil (2019) y Díaz (2020),  aseguran que 
existe un  descuido que se visualiza en las or-
ganizaciones educativas en especial escuelas y 
liceos, una inadecuado proceso educacional que 
permita abordar y solventar el bajo rendimien-
tos de los estudiantes. Dichos aspectos, son los 
que dan relevancia al presente artículo sobre el: 
Tracking Educacional: una Estrategia Emergente 
para la Atención  de Estudiantes con Bajo Rendi-
miento  Académico. 

En esa prestancia epistémica, el artículo se 
justifica desde las siguientes dimensiones teóri-
cas: Ontológicamente los problemas educativos 
es necesario abordarlos desde su realidad, so-
bre todo desde las   instituciones que apoyan 
la enseñanza, entre esos problemas se concibe 
el bajo desempeño o rendimiento académico 
de los estudiantes y erradicarlo desde el trac-
king educativo.  Esto con la finalidad de que los 
diversos actores educativos reflexionen en favor 
de los estudiantes, tomando en cuenta sus po-
tencialidades, capacidades, talentos, en benefi-
cio de su progreso académico. 

En lo epistémico, se asume una  perspecti-
va teórica, con la intencionalidad de indagar so-
bre los diversos postulados que definen el agru-
pamiento de estudiantes por su desempeño 
académico, cuya visión teleológica es presentar 
alternativas de solución  como el tracking, que 
permitan presentar coincidencias y divergencias 
teóricas expresadas o manifestadas en la praxis 
docente, a los fines de construir el conocimiento 
y saberes que sustentan este proceso, en fun-
ción de esa postura, que los docentes se formen, 
actualices, capaciten en tracking educacional.

En cuanto a su relevancia social, se podría 
destacar, indagar como impacta en los estu-
diantes el tracking educacional, como estrate-
gia para mejorar su desempeño académico, y lo 
que puede representar para ellos, en su etapa 
post educativa en cuanto a la calidad de la mis-
ma y su proyección como futuro ciudadano con 
un contexto social determinado por sus deman-
das académicas. Al artículo se le atribuye los si-
guientes aspectos:  

• Cuerpo Teórico Referencial 
• Postura Metodológica
• Conclusiones 
• Aportes Inagotables 
• Referencias.

II. CUERPO TEÓRICO REFERENCIAL 

Considerando los aspectos mencionados 
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introductorios y la justificación, se presentan los 
constructos epistémicos que sustentan al artícu-
lo, constituyen los fundamentan desde diversas 
posturas de expertos clásicos y emergentes, a 
continuación se expresan dichas ideas pedagó-
gicas y filosóficas:

Cosmos del Tracking Educacional     

El tracking se inició en Estados unidos, es 
una forma de definir la  homogeneidad entre 
los estudiantes, mientras que también pretende 
ofrecer a estos un plan de estudios más especí-
fico condicionado a las características del grupo 
y desarrollado por los docentes. El Instituto de 
Investigación de Servicios Humanos de West-
chester (2007), considera que en el tracking se 
toma en  cuenta la  agrupación de habilidades, y 
se visualiza como:

la práctica de dividir a los estudian-
tes para la instrucción sobre la base 
de sus capacidades percibidas para 
el aprendizaje, ya sea dentro de una 
clase o en clases separadas. El segui-
miento histórico se refiere a la prác-
tica de agrupar a los estudiantes de 
secundaria por capacidad en una 
serie de cursos con currículos dife-
renciados (p.67).

La cita anterior, indica que el tracking edu-
cacional, separa a los estudiantes en grupos 
según las capacidades símiles entre estos estu-
diantes y por lo tanto, cada seguimiento consiste 
en una población de estudiantes homogéneos. 
Es lograr  homogeneidad entre pares no es teó-
ricamente sencillo, en primer lugar, al extraer o 
separar a los estudiantes en el caso que tengan 
mejor rendimiento académico de quienes no 
lo tienen, para mejorar por supuesto ese ren-
dimiento, esto es lograr beneficios entre ellos, 
para que rindan en las  exigencias curriculares 
altas y confiar más en sus docentes.

En correspondencia, bajo esta estrategia 
emergente del tracking educacional,  permite 
ofrecer procesos de enseñanza y aprendizaje 
motivadores, altamente estimulantes, en este 
caso con los de bajo rendimiento deben ser 
prioridad, en este caso los docentes deben estar 
comprometidos para satisfacer mejor las nece-
sidades e intereses, sin embargo los estudiantes 
de alto y bajo rendimiento deben ser tratados 
por igual, garantizando sus derechos educativos, 
todos aprenden desde un mismo ritmo,  y to-

dos deben tener oportunidades. Para Hindriks y 
Otros (2010), el tracking educacional:  

…es la agrupación de alumnos en 
clases por capacidad, logros anterio-
res y organizando el currículo por su 
nivel de dificultad. Las tareas de se-
guimiento se basan en la finalización 
con éxito de los cursos de requisitos 
previos, los logros anteriores y las 
recomendaciones de los maestros.

 En función de la cita mencionada, los pro-
ponentes de esta estrategia de seguimiento o 
rastreo dicen que es más fácil enseñar a grupos 
o clases relativamente homogéneas y que resul-
ta poco realista esperar que todos dominen el 
mismo plan de estudios, dicen que los estudian-
tes se sienten más cómodos y aprenden mejor 
cuando están agrupados con compañeros de ha-
bilidades similares y puntualizan que el tracking 
permite a los educadores adaptar la instrucción 
a las necesidades de los respectivos grupos de 
estudiantes.

Ahora bien, este fenómeno de agrupación 
por características o similitudes, en función de 
equilibrar contenidos y de alcanzar elevar el ni-
vel competitivo entre miembros de cada grupo, 
está siendo aplicado en el contexto educati-
vo, y es necesario desde esa postura, abordar 
otras situaciones relacionadas al fenómeno de 
la agrupación por rendimiento académico como 
una estrategia emergente aplicada en las insti-
tuciones educativas, así bien, no es posible rea-
lizar un estudio sobre este fenómeno educativo, 
sin involucrar la labor o el desempeño docente, 
siendo estos los destinados a construir y apli-
car las adecuaciones curriculares y el diseño de 
planes específicos acorde a las características sí-
miles de cada grupo, muchos líderes escolares  
pueden creer que es la forma de agrupamiento 
de los estudiantes la que determina los aprendi-
zajes, olvidando que los elementos que inciden 
en lo que aprenden sus estudiantes se asocian al 
tipo de contenido a los que estos tienen acceso, 
y a las técnicas de aprendizaje y expectativas de 
sus  docentes. En función de lo indicado, Nova 
(2018), expresa lo siguiente que: 

globalmente, se concibe el papel de 
los docentes para transformar los 
sistemas educativos de cada país, 
en razón de asesorar a los docen-
tes que facilitan las distintas áreas 
curriculares, para que a su vez em-
prendan una labor de calidad en las 
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aulas, en ese proceso se debe dar 
una asesoría académica paralela a 
los estudiantes, lo que se traduce en 
una formación integral. 

Lo anterior se puede comprender como un 
reto de los docentes a emprender acciones de 
cambio académico desde su praxis pedagógica, 
asumiendo un compromiso entre todo los acto-
res que hacen vida en las instituciones educati-
vas, es asumir el tracking educacional en pro de 
una educación que va más allá de lo disciplinar,  
que se promuevan  ambientes áulicos inteligen-
tes, democráticos, axiológicos, para que educa-
dores y estudiantes puedan orientarse desde 
una postura heurística, es decir que se aprecien 
las actividades desde la creatividad e innova-
ción, para atender el bajo rendimiento académi-
co y así formar a los ciudadanos del mañana, es  
ubicar las instituciones educativas en los albo-
res del desarrollo del presente siglo XXI, lo que 
permite expresar que el propósito del presente 
artículo, es analizar el  tracking educacional: una 
estrategia emergente para la atención  de estu-
diantes con bajo rendimiento  académico.

El tracking Educación y el Agrupamiento de los 
Estudiantes para Atender el Bajo Rendimiento 
Académico

El tracking educacional, es una estrategia 
utilizada en el contexto educativo, con la finali-
dad de observar a los estudiantes en sus habi-
lidades, destrezas, competencias, talentos den-
tro de las aulas y fuera de estas para fortalecer 
su rendimiento académico. Antes las premisas 
mencionadas, se asume el proceso de tracking, 
en palabras de Hindriks y Otros (2010), como la:

…la agrupación de alumnos en cla-
ses por capacidad, logros anteriores 
y organizando el currículo por su 
nivel de dificultad. Las tareas de se-
guimiento se basan en la finalización 
con éxito de los cursos de requisitos 
previos, los logros anteriores y las 
recomendaciones de los maestros 
(p.45).

En esta línea, los proponentes de esta es-
trategia de seguimiento, refieren que es más 
fácil enseñar a grupos o clases relativamente 
homogéneas y que resulta poco realista esperar 
que todos dominen el mismo plan de estudios, 
dicen que los estudiantes se sienten más cómo-

dos y aprenden mejor cuando están agrupados 
con compañeros de habilidades similares y pun-
tualizan que el tracking, permite a los docentes 
adaptar los procesos de enseñanza a las necesi-
dades e intereses de los respectivos grupos de 
estudiantes.

Ahora bien, este fenómeno de agrupación 
por características o similitudes, en función de 
equilibrar contenidos y de alcanzar elevar el ni-
vel competitivo entre miembros de cada grupo, 
y que está siendo aplicado en el contexto educa-
tivo, para atender a los estudiantes con bajo ren-
dimiento académico, el mismo es para Guskey 
citado por Sánchez (2017),  un constructo com-
plejo determinado por un importante número 
de variables y las correspondientes interaccio-
nes de muy diversos referentes como inteligen-
cia, calidad del docente, motivación, estrategias 
didácticas, metacognición del estudiante, perso-
nalidad, actitudes, contextos, entre otros. 

Por lo tanto, ese entramado de factores ex-
trínsecos e intrínsecos que condicionan o influ-
yen directamente en el rendimiento académico 
de los estudiantes y por tal razón, es causal de 
preocupación y atención de las actores sociales 
en los distintos niveles educativos, por lo cual, 
que han generado y aplicado diferentes pro-
puestas y dinámicas locales, regionales y  nacio-
nales, propias de cada centro educativo en pro 
de avanzar y elevar el nivel académico de los es-
tudiantes en cada uno de esos contextos.

En este orden de ideas, el principio de las 
estrategias de agrupamiento de estudiantes 
de características símiles o tracking educativo, 
como medio para elevar el nivel académico de 
los estudiantes, se visualiza por diferentes auto-
res, como en una herramienta que hace posible 
que el proceso de aprendizaje sea más eficaz, 
procurando exista un rango de rendimiento más 
homogéneo por clase, así bien, el tracking ha 
venido ganando espacio dentro de las propues-
tas o estrategia académico-administrativa utili-
zada en el contexto educativo y se concibe esta 
práctica del tracking (Rastreo) es el término más 
comúnmente usado para agrupar habilidades, la 
práctica de agrupar a los estudiantes de acuer-
do con sus talentos en el aula o su rendimiento 
académico.

Presencia en las Instituciones Educativas de un 
Bajo Nivel Académico

En las distintas instituciones educativas, se 
hace presente un bajo rendimiento académico 
en los estudiantes, es una realidad que destaca 
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Morales (2021), al expresar que muchos estu-
diantes están, desmotivados, no muestran inte-
rés, por aprender, rechazan los contenidos, se 
muestran reacios a aceptar ser formados, pre-
sentan conflictos sociales, aspectos que inciden 
en un bajo rendimiento. Para Donis (2021), que 
en toda labor educativa, se observan  procesos 
de enseñanza y aprendizaje muy débiles, ausen-
cia de estudiantes en las clases,  irresponsabili-
dad en el cumplimiento de las tareas e investiga-
ciones, poca participación, hay desmotivación, 
los docentes no cumplen a cabalidad con una 
labor de calidad, se insiste en lo tradicional, no 
se asumen estrategias emergentes, que faci-
liten  una  filosofía de cambio en las aulas, las 
relaciones entre los docentes-estudiantes y 
estudiantes-estudiantes no son las adecuadas, 
impidiendo que  juntos se empoderen para asu-
mir, reflexionar,  enfrentar y solucionar el bajo 
rendimiento presente.  En esa postura, Garban-
zo citado por Sánchez (2018), expresa: 

Las relaciones de profesor-estudian-
te, estudiante-estudiante tiene una 
gran importancia e influencia en el 
rendimiento académico de los estu-
diantes. Así mismo, tratan de esta-
blecer no sólo relaciones didácticas 
con los docentes sino también re-
laciones afectivas que incide poste-
riormente en su rendimiento acadé-
mico (p.123).

La cita permite comprender, en primer lu-
gar que esas relaciones son importantes para 
consolidar el progreso académico de los estu-
diantes, y al observarse la parte didáctica, la 
misma se define y diseña de acuerdo a las  ne-
cesidades e interese del estudiante, entre otras 
cosas, que se construya el conocimiento desde 
ambientes áulicos adecuados, esto se traduce a 
la vez en incorporar en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje estrategias emergentes para de 
una vez erradicar las prácticas educativas tra-
dicionales, esto en pro, que se consoliden ac-
tividades que fundamenten el seguimiento del 
rendimiento académico así como su predicción 
a partir de los múltiples factores que lo deter-
minan, se ha convertido como lo reseña Olmos 
(2020), en un objetivo primordial en la educa-
ción,  que se convierte en una prioridad a lograr 
en las diversas prácticas pedagógicas de los do-
centes, en cualquier país del mundo. 

Por eso, se visualiza como estrategia emer-
gente, el tracking educacional,  que concibe el 
principio de agrupamiento de estudiantes con 

características símiles, como piso teórico  para 
elevar el nivel académico de los estudiantes, se 
visualiza por diferentes autores, como en una 
herramienta que hace posible que el proceso de 
aprendizaje sea más eficaz, procurando exista 
un rango de rendimiento más homogéneo por 
clase, así bien, el tracking, ha venido ganando 
espacio dentro de las propuestas como estrate-
gia académico-administrativa.

Rendimiento Académico

Se percibe como uno de los constructos 
más importantes, sobre todo con la estimación 
del aprendizaje significativo. Para Planas (2021), 
el  rendimiento académico de un estudiante, un 
grupo es¬colar, un centro educativo y sus aná-
lisis a niveles macro, no solo se asumen como 
un criterio esencial en la de¬terminación de los 
niveles de calidad educativa, también expresan 
el nivel de esfuerzo, de los implicados, pero, los 
resultados que se obtienen se expresan en una 
nota o cualidad que se le atribuye. 

Siguiendo la postura de Obando y Calero 
(2017), el rendimiento  académico,  en su aspec-
to diná¬mico, responde al proceso de aprendi-
zaje, como tal, está relacionado a la capacidad 
y esfuerzo del estudiante; y en su aspecto es-
tático comprende al producto del aprendizaje 
generado por el estudiante y por tanto, expresa 
el aprove¬chamiento de las influencias emplea-
das en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
desde las distintas áreas curriculares, y en  con-
creción en sus diferentes niveles de concreción. 

Los autores citados, destacan a Chadwick 
(2019), expresando que el rendimiento acadé-
mico, es la expresión de capacidades y de carac-
terísticas psicoló-gicas del estudiante, desarro-
llado y actualizado a través de los  procesos de 
enseñanza y aprendizaje que posibilita ob¬tener 
un nivel de funcionamiento y logros académicos 
a lo largo de un período, que se sintetizan un 
calificativo final que evalúa el nivel alcanzado. 

Para la autora del artículo, las ideas men-
cionadas, permiten comprender que el ´rendi-
miento académico, se entiende epistémicamen-
te como la vinculación de grupos de estudiantes 
que realizan estudios desde diversas áreas cu-
rriculares, y deben lograr estadios de aproba-
ción en cada una de esas áreas, considerando 
el alcance de conocimientos.  En ese sentido, se 
comprende a la vez, como la capacidad que los 
estudiantes demuestran en el aprendizaje logra-
do en cada área curricular.  Es lo que de manera 
positiva cada estudiante aprende en sus accio-
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nes formativas, en este caso en la educación ya 
sea primaria, secundaria y universitaria.  

Concepción Educativa de la Calidad y Motiva-
ción 

Es importante, desde este artículo´, des-
tacar los procesos de calidad y motivación, que 
son relevantes para emprender el tracking en 
la educación,  se  debe de manera responsable 
abogar por una mejor sociedad, transformar la 
educación, para que los estudiantes logren las 
competencias requeridas desde la calidad y 
sean útiles en lo que se refiere al aparto econó-
mico de su país, al respecto Gala y Lucas (2019), 
Lira (2020), afirman:

La educación no tiene calidad, está 
en una crisis, debido a que los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje 
no son los adecuados, no está acor-
de al nuevo modelo productivo del 
siglo XXI, se requiere un proceso 
transformador, que los docentes se 
preparen, que adquieran nuevos co-
nocimientos y desde sus habilidades 
pedagógicas se los trasmitan a los 
estudiantes, y así lograr la calidad 
en la educación (p.56).

La cita permite comprender, que es nece-
sario un cambio y el mismo debe traducirse en 
calidad educativa, y se relaciona ampliamente 
con la labor de un docente con el perfil adecua-
do, que heurísticamente sea creativo e innova-
dor, aspectos relacionados con la calidad En ese 
proceder  la calidad educativa en las institucio-
nes educativas  se fundamentan en los aspectos 
pedagógicos que expresan los docentes en su 
praxis, es necesario que los mismos en las aulas 
observen, construyan,  recreen, transformen.  
Se trata de formar desde una teoría educativa la 
manera de formar a los estudiantes en pro de su 
desarrollo académico.

Siguiendo las ideas mencionadas, en los 
procesos de interaprendizaje, se hacen presen-
tes otros fundamentos como la motivación. Para 
Manes, (2019),  “es el nivel en el que un estu-
diante se encamina en los esfuerzos para lograr 
estimulados las actividades que se desarrollan 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(p.34).  En esa visión, los docentes deben tener 
las estrategias para motivar a los estudiantes, la 
motivación es relevante en la educación que se 
imparte y  en esa postura la creatividad es esen-

cial.
Al analizar lo expuesto, para cristalizar la 

motivación en los educandos, el docente debe 
manifestar una serie de estrategias emergentes, 
con la finalidad de observar y atender las nece-
sidades, intereses y diferencias de los estudian-
tes, además de orientarlos para que expresen 
ideas, opinen, y ayuden al desarrollo académico. 
Por su parte Mc. Clelland (2015) respecto a la 
motivación, “…indica que debe ser manifestada 
para el logro, hacia el éxito académico” (p.17).  
Se comprende que es necesario partir de estra-
tegias que estimulen al inicio, desarrollo y culmi-
nación de las actividades en cada área curricular. 

De ahí que, epistémicamente, se exige po-
tenciar nacional y universalmente la educación 
desde el logro de saberes, con docentes califi-
cados, comprometidos, deseosos de ver estu-
diantes holísticamente formados desde la ca-
lidad y motivación. Para la autora del presente 
artículo, es de parte de los docentes con visión 
de cambio, atender a los estudiantes con bajo 
rendimiento en sus intereses y necesidades, 
significando que sus acciones formativas sean 
apreciadas y aprovechadas para relacionarlas 
con su aprendizaje, este debe canalizarse desde 
el tracking educacional, lo que pedagógicamen-
te, significa fortalecer su evolución académica, y 
sobre todo que logren un aprendizaje para toda 
la vida. 

Consustanciando lo anterior, se puede de-
cir que los factores afectivos y motivacionales 
constituyen la energía de las acciones de los 
seres humanos, mantienen la perseverancia la 
excitación y la vibración en lo que emprende, 
en este sentido el deseo de saber la necesidad 
del logro y autosuperación, la involucración 
personal en un campo de estudio determina-
do son factores que inciden en el aprendizajes 
por cuanto condicionan el estado de alerta, la 
atención, el nivel de esfuerzo, la persistencia y la 
concentración con la que los personas asumen 
las diferentes actividades  

En este sentido, Ríos (2014) señala, “el 
concepto de motivación se deriva del vocablo 
moveré que significa moverse, estar listo para 
actuar” (p. 53) la motivación se constituye en  
conjunto de procesos implicados en la activa-
ción, dirección y persistencias de las conducta 
connotando lo cognitivo y lo emotivo, más aun 
que las personas se mueven ante necesidades 
e impulsos por las demandas en su entorno, y 
son precisamente las necesidades el motor de la 
motivación. Necesidades que en su transitar las 
personas, en su día a día, son ordenadas de ma-
nera particular y es en el campo o contexto edu-
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cativo, donde la motivación al logro se conecta 
a través de los valores y metas de cada uno de 
los estudiantes. El citado autor, a la vez concibe 
que la motivación es la “fuerza interior que nos 
impulsa al logro de un objetivo, es el incentivo 
que nos conduce a una acción” (p. 53).

En consideración, el papel del docente 
es fundamental en el desarrollo, formación y 
consolidación del autoconcepto del estudiante 
porque, el docente resulta ser por su rol, muy 
influyente dentro del aula y para el estudiante 
es muy importante el trato que recibe de él y 
no es solo referido a lo emocional, sino tam-
bién, a como este lo pondera en la académico, 
el como el docente concibe su presencia en el 
aula, como este da respuestas a sus demandas 
de conocimiento, le respeta, le anima, motiva  
ante situaciones académicas adversas. 

Postura de las Expectativas Docentes

Muchos factores contribuyen al rendi-
miento académico de un estudiante, incluidas 
las características individuales, las experiencias 
educativas previas y las experiencias familiares. 
Entre los factores relacionados con las institu-
ciones educativas, los docentes son los más im-
portantes. Cuando se trata del rendimiento de 
los estudiantes, se estima que un docente tiene 
un mayor impacto que cualquier otro factor es-
colar, incluidos los servicios, las instalaciones e 
incluso el liderazgo. 

En este orden de ideas,  Nuñez y Gonzá-
lez  (2018), la actuación docente es un factor 
determinante en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes en todo nivel educativo, las ex-
pectativas de los docentes constituyen un factor 
poderoso hasta el punto de que las expectativas 
que el docente construya sobre sus estudiantes, 
le llevan a actuar de una manera diferenciada 
positiva o negativa hacia sus estudiantes, por tal 
razón, las suposiciones que hacen acerca de su 
potencial tienen un efecto tangible en el rendi-
miento de los estudiantes. En ese dilucidar, los 
citados autores, aseguran:

Es concluyente que en este sen-
tido afirmando dos cosas que los 
profesores forman expectativas 
acerca del rendimiento potencial, 
a las características personales y 
a la conducta de los estudiantes, y 
que tratan de forma diferente a los 
alumnos de alta y baja capacidad, lo 
que se manifiesta en las dificultades 

de las preguntas, en los tipos de fe-
edback o en tipo de respuestas que 
le suministran después de escuchar 
sus respuestas. (p.56).

Es por ello, que las expectativas se forman 
a partir de la información general sobre los da-
tos de la inteligencia, rendimiento, sensibilidad, 
iniciativa motivación, informes de los profesores 
anteriores, de la familia, sexo o clase social, los 
docentes profesores son selectivos respecto a la 
información a la que atienden cuando forman 
las expectativas. En ese caso, los estudiantes 
tienden a internalizar las creencias que los do-
centes, tienen sobre su capacidad en general, 
suben o bajan al nivel de expectativa de ellos, 
así bien, cuando creen o conocen el potencial 
académico de sus estudiantes, y a través de sus 
acciones en el desempeño docente y dan mues-
tra a estos, los estudiantes creen en sí mismos, 
cuando el docente respeta a sus estudiantes y 
piensan que pueden, los estudiantes creen que 
pueden alcanzar las metas. 

En esa postura epistémica, el proceso ex-
plicado, ha de ser revisado permanentemente, 
y sobre todo evaluado, para revisar el desarrollo 
académico de los estudiantes desde el tracking 
educacional, y así fomentar la deseada  calidad 
educativa, eso  implica que se debe velar por 
una evaluación continua, para el emerger de 
procesos de enseñanza y aprendizajes de exce-
lencia. En ese camino, Echeverry (2019), destaca 
que la evaluación del tracking educacional para 
la agrupación de estudiantes y ayudarlos a que 
logren un alto desarrollo académico, es un com-
ponente esencial del proceso de enseñanza, 
que en algunos casos solo evalúa temas relati-
vos como una pedagogía y didáctica esenciales 
para ese fin. 

Tiene entonces cabida, que al emerger las 
posibilidades de un tracking educacional como 
una estrategia de transformación, se eleve ex-
celencia desde la calidad educativa, consideran-
do Kisilevsky y Roca (2018), que la calidad de la 
educación ha venido siendo en los últimos tiem-
pos una de las expresiones más utilizadas en el 
ámbito académico, así como para los países ha 
sido planteada como objetivo estratégico. Se-
gún Misas (2020), la educación ha permitido 
que los países logren su desarrollo desde lo eco-
nómico, político y social. Actualmente, se exige 
a las instituciones educativas diseñar e imple-
mentar programas académicos pertinentes para 
el desarrollo de la investigación que brinden un 
horizonte de desarrollo académico en los estu-
diantes.
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Así mismo, .Restrepo (2018) afirma que 
los sistemas educativos en los nuevos contextos 
están obligados a realizar aportes para su de-
sarrollo; en lo económico, social y político, con 
una buena educación que dé respuesta a las 
necesidades de las nuevas generaciones, entre 
esas necesidades se consagra el alto nivel aca-
démico.  Esto significa, que la  la calidad de la 
educación, aparte de los aportes que realiza al 
avance desde lo académico,  ha permitido el in-
cremento en los índices de empleabilidad de los 
países, ya que, a mayor nivel de formación de las 
personas, más índices de desarrollo.

Visión de una Educación Integral 

Los padres eligen a su convicción las me-
jores instituciones educativas para que sus hijos 
sean formados con calidad, los procesos de en-
señanza y aprendizaje deben ajustarse a ciertos 
criterios que permitan la excelencia y calidad 
académica,  en ese proceso, se aboga por mé-
todos y estrategias   emergentes, para consoli-
dar actos educativos transformadores, por eso 
es necesario una adecuada administración del 
aprendizaje, proceso que permita garantizar la 
evolución académica de los educandos, consi-
derando una firme planificación del tiempo y 
espacio para educar, adecuada  seguridad, clima 
de aula y clima escolar, educadores con un alto 
perfil como formador. 

En ese sentido, las instituciones educa-
tivas, no pueden verse como simples espacios 
para adquirir conocimientos, sino de formación 
integral , que los estudiantes adquieran aca-
démicamente las competencias desde las di-
versas áreas curriculares, así como los valores 
y espiritualidad. Para consolidar esas ideas, se 
necesita poner a los estudiantes en manos de 
instituciones educativas excelentes, y de do-
centes con vocación y comprometidos con un 
quehacer educativo de calidad, los educadores 
deben amar su profesión, y emprender acciones 
desde estrategias emergentes como el tracking 
educacional, para poder emprender un proceso 
en que los educandos logren un alto nivel aca-
démico. 

Por dicha percepción, y lograr ese edu-
cación integral, es necesario teleológicamente 
formar a los  profesionales de la docencia en es-
trategias emergentes como el tracking educacio-
nal, deben heurísticamente, construir un nue-
vo contexto aplicativo en la gestión académica 
como proceso mediante el cual se administran 
los diferentes componentes y subcomponentes 

curriculares que apoyan la práctica pedagógica 
que atiende a los estudiantes con problemas de 
rendimiento académico, ante ello, se requiere  
construir y modelar el perfil deseable del estu-
diante en el marco por supuesto de las políticas 
inclusivas en escenarios de la educación, de tal 
modo que se puedan aplicar acciones y activida-
des pertinentes para consolidar las políticas pú-
blicas  para no dejar a un lado a los educandos 
con problemas de bajo rendimiento.  

III. POSTURA METODOLÓGICA 

El artículo se edificó desde el enfoque de la 
investigación documental, para Alfonso (2016), 
es un procedimiento científico, un proceso sis-
temático de indagación, recolección, organiza-
ción, análisis e interpretación de información o 
datos en torno a un determinado tema. Al igual 
que otros tipos de investigación, éste es condu-
cente a la construcción de conocimientos. Para 
Sabino (2004), consiste en una indagación a tra-
vés de la cual se puede cubrir una amplia gama 
de fenómenos, debido a que no sólo tiene que 
basarse en los hechos a los cuales el investiga-
dor (a), tiene acceso sino que puede extender-
se para abarcar una experiencia inmensamente 
mayor. Es decir, se logró en la revisión y análisis 
de datos de fuentes secundarias provenientes 
de diferentes textos, trabajos de investigación y 
disposiciones relacionadas directamente con el 
tema objeto de estudio.  

Este aparte se sustentó a la vez, en Mon-
tero (2019), la cual destaca que el análisis de la 
estrategia metodológica para el desarrollo de la 
investigación que se plantea, consiste en el uso 
de técnicas para la obtención de datos mediante 
el análisis e las fuentes documentales referidas 
y con pertinencia al tema planteada, en la inten-
ción de hacer uso de los métodos más adecua-
dos en correspondencia con el presente estudio 
tomando en consideración experiencias ante-
riores. Las estrategias para lograr la intención 
investigativa estuvieron   referidas a las técnicas 
de recolección y análisis de datos de fuentes se-
cundarias provenientes de la indagación docu-
mental.

IV. CONCLUSIONES

En esa visión del artículo, se puede con-
cluir desde los siguientes aspectos: 

La educación desde lo local, regional, na-
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cional e internacional debe transformarse desde 
estrategias emergentes

Uno de los problemas que se perciben a 
diario en la educación, es el bajo rendimiento 
de los estudiantes, el cual debe ser abordado 
con diligencia y responsabilidad por parte de los 
docentes 

Es necesario destacar, que los cambios 
que se generen en este siglo XXI,  a nivel edu-
cativo,  es reconocer el papel de los educadores 
en orientar a los  estudiantes en su desarrollo 
académico.  

Lograr un rendimiento académico alto en 
los estudiantes es formar ciudadanos capaces 
de potenciar la sociedad. 

Es imperante se erradique la enseñanza 
tradicional, que se imbrique el tracking educa-
cional, como una visión filosófica de cambio en 
las aulas, para potenciar las relaciones entre los 
docentes-estudiantes y estudiantes-estudian-
tes, para abordar de manera holística el bajo 
rendimiento académico de los educandos. 

Se visualiza como estrategia emergente, el 
tracking educacional,  por concebir el principio 
de agrupamiento de estudiantes con caracterís-
ticas símiles, como piso teórico  para elevar su 
nivel académico.

El tracking se visualiza como en una he-
rramienta que hace posible que el proceso de 
aprendizaje sea más eficaz, procurando exista 
un rango de rendimiento más homogéneo por 
clase, 

El tracking ha conquistado espacios educa-
tivos, como una propuesta  académico-adminis-
trativa.

El tracking es una estrategia utilizada en el 
contexto educativo, con la finalidad de observar 
a los estudiantes en sus habilidades, destrezas, 
competencias, talentos dentro de las aulas y 
fuera de estas para fortalecer su rendimiento 
académico. 

El tracking educacional, separa a los estu-
diantes en grupos según las capacidades sími-
les entre estos estudiantes y por lo tanto, cada 
seguimiento consiste en una población de estu-
diantes homogénea para en igualdad de condi-
ciones potenciar su rendimiento académico. 

El rendimiento académico en su aspecto 
diná¬mico, responde al proceso de aprendiza-
je, como tal, está relacionado a la capacidad y 
esfuerzo del estudiante; y en su aspecto estáti-
co comprende al producto del aprendizaje ge-
nerado por el estudiante y por tanto, expresa el 
aprove¬chamiento de las influencias empleadas 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
desde las distintas áreas curriculares, y en  con-

creción en sus diferentes niveles de concreción. 
El rendimiento académico, se entiende 

epistémicamente como la vinculación de gru-
pos de estudiantes que realizan estudios desde 
diversas áreas curriculares, y deben lograr esta-
dios de aprobación en cada una de esas áreas. 

V. APORTES INAGOTABLES  

Entre los aportes del artículo desarrollado 
se contemplan, los siguientes: 

Los docentes, debe ser sujetos del  cam-
bio, la transformación, ha de concebirse su labor 
desde la diligencia, la vocación y el decoro, para 
emprender acciones emergentes que permitan 
elevar el rendimiento académico de los estu-
diantes.        

Las instituciones educativas deben ofrecer 
un servicio formativo de calidad. Los procesos 
de enseñanza y aprendizaje debe ajustarse a las 
necesidades e intereses de los estudiantes con 
bajo rendimiento académico

El derecho a la educación debe cumplirse 
desde el marco legal de cada país, todos los es-
tudiantes  deben lograr un alto desarrollo aca-
démico sin discriminaciones

La formación, no solo es conocimiento, es 
potencial académico, que los estudiantes desa-
rrollen competencias actitudinales y aptitudina-
les

Los estudiantes deben estar inmersos en 
instituciones educativas de excelencia, que se 
den una labor educativa desde el tracking edu-
cacional. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje 
débiles, apáticos, mecánicos, irresponsables, es 
base para que los estudiantes tengan bajo nivel 
académico 

Los docentes desde el tracking educacio-
nal deben fortalecer el desarrollo académico

Se visualiza como estrategia emergente, el 
tracking educacional,  que permite entender el 
agrupamiento de estudiantes con característi-
cas símiles, para atender su problema de bajo 
rendimiento y erradicarlo para que su accionar 
formativo sea de calidad. 

El tracking educacional es una estrategia 
emergente para lograr nuevas alternativas, que 
permitan el emerger de estudiantes que egre-
sen de sus instituciones con herramientas que 
los lleve a desarrollar la sociedad del siglo XXI. 

El tracking educativo, como modelo, como 
paradigma en un proceso emergente, para los  
estudiantes, se aprecia como en una alternativa 
de cambio, que posibilita aprendizajes eficaces 
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para elevar la calidad educativa. 
Es un reto y compromiso de las institucio-

nes educativas, desde los docentes diseñar y 
poner en evidencia actividades de cambio, para 
facilitar a los estudiantes ambiente áulicos que 
les conlleve a su desarrollo académico. 

Los problemas educativos como el bajo 
rendimiento académico, es primordial obser-
varlo y analizarlo desde la realidad contextual 
en que sucede, en especial las instituciones que 
presentan alto porcentaje de educandos con di-
cho problema. 

Es necesario desde una postura espistémi-
ca, se investigue sobre los  postulados que sus-
tentan el agrupamiento de estudiantes para su 
desempeño académico. 

En lo social, se concibe apreciar de qué 
manera impacta en los educandos el tracking 
educacional, en pro de sus alcances académicos 
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HERMENÉUSIS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LAS 
CIENCIAS NATURALES.

María Lorena Acosta Wilches
Malore.30@hotmail.com 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

El objetivo de este artículo es presentar los hallazgos de una investigación en curso sobre 
la hermeneusis de las prácticas pedagógicas en las ciencias naturales. En consecuencia, se 
pretende producir un marco teórico para un programa de formación didáctica con enfoque 
hermenéutico, procurando aportar herramientas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias naturales en la Institución Educativa de Poblaciones Especiales de Sincelejo 
Sucre, Colombia. Este estudio se basa en las teorías de Martínez-Salanova, (2015), Sánchez-
Torres, (2019), Fernández-Pérez, (2019), Cáceres-Sánchez, (2019) y Flecha García, (2019), 
quienes sostienen que la hermenéusis pedagógica de las ciencias naturales implica el uso de 
estrategias formativas que permitan al estudiante construir su propio conocimiento a través 
de la experimentación y la reflexión, conectándose con los conceptos científicos y situaciones 
cotidianas para facilitar su aprendizaje y comprensión. A la luz de esto, se realiza la presente 
investigación mediante la metodología IAP adoptando una perspectiva socio crítica para fa-
cilitar un proceso de transformación utilizando herramientas y métodos establecidos. Para la 
recolección de los datos se utilizará la observación participante y entrevistas a cinco docentes, 
de la institución. La rigurosidad del estudio se realizará a través de la triangulación de fuen-
tes, el rechequeo con los sujetos y la permanencia prolongada en el área donde se realiza 
la investigación. Los hallazgos parciales de este estudio sugieren que existe un potencial de 
modificar la forma en que se enseñan y aprenden las ciencias naturales al promover un estilo 
de aprendizaje más activo y participativo que promueva la reflexión crítica y la aplicación del 
conocimiento científico en situaciones del mundo real.

HERMENEUSIS OF TEACHING PRACTICES IN THE NATURAL 
SCIENCES.

ABSTRACT

The aim of this article is to present the findings of ongoing research on the hermeneutic of 
pedagogical practices in the natural sciences. Consequently, it is intended to provide a theo-
retical framework for a didactic training program with a hermeneutic approach, trying to 
provide tools to improve the teaching and learning of natural sciences in the Educational Ins-
titution of Special Populations of Sincelejo Sucre, Colombia. This study is based on the theories 
of Martinez-Salanova, (2015), Sánchez-Torres, (2019), Fernández-Pérez, (2019), Cáceres-Sán-
chez, (2019), and Flecha García, (2019), who know that the pedagogical hermeneutics of the 
natural sciences implies the use of formative strategies that allow the student to build their 
own knowledge through experimentation and reflection, connecting with scientific concepts 
and everyday situations to facilitate their learning and understanding. In light of this, the 
present research uses the IAP methodology adopting a sociocritical perspective to facilitate a 
transformation process using established tools and methods. For data collection, participant 
observation and interviews with five teachers from the institution will be used. The study’s 
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I. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de las ciencias na-
turales debe verse como algo más que 
un requisito adicional del curso; más 
bien, debe ser visto como un espacio 
donde el conocimiento, la acción y el 
bienestar humano y ambiental pue-
den coexistir. Al fomentar una cultura 
científica en los estudiantes, se puede 
fomentar una nueva generación de 
ciudadanos que serán los líderes de 
un mundo colmado de avances cientí-
ficos y tecnológicos, quienes serán los 
responsables de encontrar soluciones 

a los problemas cotidianos. Debido a 
esto, se requiere un nuevo enfoque 
de la educación científica, que enfati-
ce las ciencias de la vida en beneficio 
de la ciudadanía, coadyuvando con la 
formación de una nueva cultura cien-
tífica.

Igualmente, el quinto desafío 
planteado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional en su Plan Decenal 
Nacional (2016-2026) es “reorientar 
las prácticas pedagógicas que con-
duzcan a un cambio en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, permitiendo 
a los estudiantes desarrollar las com-
petencias necesarias para aplicar sus 
conocimientos en una variedad de 

RÉSUMÉ

Le but de cet article est de présenter les résultats d’une recherche en cours sur l’herméneuèse 
des pratiques pédagogiques dans les sciences naturelles.  Par conséquent, il est destiné à 
fournir un cadre théorique pour un programme de formation didactique avec une appro-
che herméneutique, en essayant de fournir des outils pour améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences naturelles dans l’établissement d’enseignement des populations 
spéciales de Sincelejo Sucre, Colombie. Cette étude est basée sur les théories de Martinez-
Salanova, (2015), Sánchez-Torres, (2019), Fernández-Pérez, (2019), Cáceres-Sánchez, (2019) 
et Flecha García, (2019), qui savent que l’herméneuèse pédagogique des sciences nature-
lles implique l’utilisation de stratégies formatrices qui permettent à l’étudiant de construire 
ses propres connaissances par l’expérimentation et la réflexion, en se connectant avec  des 
concepts scientifiques et des situations quotidiennes pour faciliter leur apprentissage et leur 
compréhension. À la lumière de ce qui précède, la présente recherche est effectuée à l’aide 
de la méthodologie du PEI en adoptant une perspective sociocritique pour faciliter un pro-
cessus de transformation à l’aide d’outils et de méthodes établis. Pour la collecte de données, 
l’observation des participants et les entrevues avec cinq enseignants de l’établissement seront 
utilisées.  La rigueur de l’étude sera réalisée à travers la triangulation des sources, la re vé-
rification avec les sujets et le séjour prolongé dans la zone où la recherche est effectuée. Les 
résultats partiels de cette étude suggèrent qu’il est possible de modifier la façon dont les scien-
ces naturelles sont enseignées et apprises en favorisant un style d’apprentissage plus actif et 
participatif qui favorise la réflexion critique et l’application des connaissances scientifiques 
dans des situations réelles.

HERMENEUSIS DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EN SCIENCES 
NATURELLES.

Mot clefes:
herméneuèse; prati-
ques pédagogiques; 
sciences naturelles, 

enseignement des 
sciences naturelles

María Lorena Acosta Wilches
Hermenéusis de las prácticas pedagógicas en las ciencias naturales.

rigor will be achieved through the triangulation of sources, the recheck of the subjects, and the 
prolonged stay in the area where the research is carried out. The partial findings of this study 
suggest that there is potential to modify the way natural sciences are taught and learned by 
promoting a more active and participatory learning style that promotes critical reflection and 
the application of scientific knowledge in real-world situations.
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contextos” (p. 4). En el mismo sentido, el Minis-
terio de Educación considera necesario promo-
ver el uso adecuado, educativo y generalizado 
de las nuevas y variadas tecnologías para apoyar 
la educación, la construcción del conocimiento, 
el aprendizaje, la investigación y la innovación, 
fortaleciendo el desarrollo humano.

Sin embargo, (Petro, 2022), hace referen-
cia al bajo índice que presentan los escolares 
con respecto a las matemáticas y ciencias, de 
acuerdo a las pruebas de conocimientos reali-
zadas por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y que evalúa 
el rendimiento académico de estudiantes de 
15 años en 65 países, datos que evidencian la 
existencia del problema, particularmente en 
las ciencias naturales que reflejan un promedio 
más bajo.

Los resultados nacionales muestran que 
estos estudiantes continúan enfrentando de-
safíos. Los estudiantes colombianos tuvieron 
un desempeño por debajo que el estudiante 
promedio de la OCDE en lectura (412 puntos), 
matemáticas (391) y ciencias (413 puntos), y su 
desempeño fue más cercano al de los estudian-
tes de Albania, México, la República de Mace-
donia del Norte y Qatar. Aunque ha habido una 
mejoría desde la prueba de 2015, existe una dis-
minución significativa en las puntuaciones de las 
ciencias naturales tanto en el tercer como en el 
quinto lugar en 2018. Lo que esto nos dice es 
que todavía estamos por debajo del porcentaje 
requerido por la OCDE (493), lo que implica que 
debemos continuar con nuestros esfuerzos para 
mejorar. (PISA, 2018)

Más de una cuarta parte de los estudiantes 
de los países de la OCDE (24 %) alcanzaron el 
nivel 2 y otra cuarta parte (23 %) se ubicaron en 
niveles inferiores. Alrededor de la mitad (44%) 
alcanzó los niveles tres y cuatro, y solo nueve de 
cada cien alcanzaron niveles superiores (cinco 
y seis). Con respecto a Colombia, el 27% de la 
población se ubicó en el nivel 2, el 13% en los 
niveles 3 y 4, y el 34% alcanzó el nivel 1. Este 
hallazgo demuestra que más de la mitad de los 
evaluados posee una aptitud científica que solo 
se puede aplicar a situaciones familiares y pue-
den proporcionar justificaciones frágiles para fe-
nómenos que están respaldados explícitamente 
por la evidencia disponible (ob cit).

Un porcentaje menor (27 %) es capaz de 
proporcionar explicaciones científicas para 
eventos basados en contextos conocidos, lle-
gar a conclusiones basadas en sistemas de in-
vestigación sencillos e interpretación literal de 
los resultados de la investigación científica. Los 

resultados detallados de la investigación científi-
ca permiten afirmar que los estudiantes colom-
bianos son mejores para reconocer fenómenos 
científicos que para explicarlos y emplear evi-
dencia científica (ob cit).

Con referencia a lo anterior, (Busquets y 
otros, 2016) mencionan que:

la mayoría de las clases de química 
se centran en la explicación de un 
concepto, y la ejercitación y reso-
lución matemática de problemas 
típicos, más que en la comprensión 
y visualización del concepto per se. 
Entonces, la enseñanza y aprendi-
zaje de la química se vería facilitada 
por la experimentación en el aula, 
la explicitación de la importancia de 
su aplicación en el autocuidado y el 
cuidado del medio ambiente, las sa-
lidas a terreno y la contextualización 
(p. 131).

En el contexto del aprendizaje de las cien-
cias naturales, el problema de lo educativo se 
relaciona con la dificultad que los estudiantes 
tienen para comprender los conceptos científi-
cos que se presentan en los textos y discursos 
de los profesores. Uno de los principales desa-
fíos en la enseñanza de las ciencias naturales es 
la complejidad y abstracción de los conceptos 
científicos, que a menudo son difíciles de com-
prender para los estudiantes (Joaqui Robles & 
Ortiz Granja, 2020). 

Adicionalmente, la generalidad de estos 
conceptos se presenta en forma de textos y dis-
cursos que utilizan un lenguaje técnico y espe-
cializado que puede resultar difícil de interpre-
tar para los estudiantes. Sin embargo, el niño 
nace con la curiosidad innata por comprender 
procesos naturales, a partir de sus motivaciones 
e intereses. Sin embargo, estos perciben la cien-
cia desde una óptica compleja no relacionada 
con los fenómenos cotidianos que le rodean. 
Esto aunado con la falta de metodología activa y 
participativa la cual forma parte de la desmoti-
vación existente en los escolares.

De allí se desprende que, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales 
existe una: la falta de conexión entre los con-
ceptos científicos y la vida cotidiana de los es-
tudiantes. Ellos pueden tener dificultades para 
comprender la relevancia y aplicabilidad de los 
conceptos científicos en su vida diaria, lo que 
puede dificultar su comprensión y motivación 
para aprender (Jaramillo Naranjo, 2019). 
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Por todo lo expuesto, interpretar y com-
prender el proceso pedagógico en las ciencias 
naturales es un problema complejo que requie-
re de estrategias y enfoques pedagógicos inno-
vadores para ayudar a los estudiantes a com-
prender y aplicar los conceptos científicos en su 
vida diaria. Esto implica un enfoque más activo 
y participativo en el aprendizaje, que fomente 
la reflexión crítica y la aplicación práctica de los 
conocimientos científicos. 

En función de lo anterior, Van Manen, 
(2003) se refiere al cuerpo físico y al mundo 
material como un todo, usando la palabra grie-
ga “Hermeneue” para “hermenéutica”, que sig-
nifica interpretar o comprender el desarrollo 
de una filosofía metodológica. Esto conduce a 
una filosofía del significado que ve toda expre-
sión humana como un reflejo de la naturaleza. 
Igualmente, Martinez, (2007) también hace re-
ferencia a la hermenéutica como un medio para 
descubrir e interpretar las cosas manteniendo 
su singularidad. Esto incluye la interpretación de 
eventos históricos.

Se desglosa de lo anterior que “herme-
néutica pedagógica” se refiere a un enfoque 
educativo que hace uso de los principios her-
menéuticos para comprender y analizar mejor 
los fenómenos educativos. En el contexto de la 
educación, la hermenéutica pedagógica se cen-
tra en la interpretación y comprensión de los fe-
nómenos formativos con el fin de mejorar tanto 
la práctica docente como el aprendizaje de los 
estudiantes. Hermenéutica es una teoría filosó-
fica que enfatiza la interpretación y compren-
sión de textos y fenómenos humanos. La misma 
se refiere a la noción de que, el proceso educa-
tivo es un diálogo entre el estudiante y el profe-
sor, en donde la comprensión e interpretación 
de los fenómenos educativos es esencial para 
el mismo. En tal sentido, para ayudar a los es-
tudiantes a comprender y aplicar los conceptos 
de la manera más efectiva, los maestros pueden 
usar la pedagogía hermenéutica al enseñar una 
variedad de temas.

En consecuencia, la hermeneusis pedagó-
gica en las ciencias naturales se refiere a la in-
terpretación y comprensión de los fenómenos 
naturales desde una perspectiva educativa. Esta 
perspectiva implica el uso de estrategias peda-
gógicas que permitan al estudiante comprender 
los procesos naturales, así como también apli-
car los conocimientos adquiridos en su vida co-
tidiana. Este es un enfoque educativo que busca 
comprender el significado de los fenómenos na-
turales a través de la interpretación de la expe-
riencia y la reflexión crítica. Esta perspectiva se 

basa en la idea de que la comprensión científi-
ca no es un proceso objetivo y aislado, sino que 
está influido por el contexto social, cultural e 
histórico en el que se produce. En este sentido, 
la hermenéutica pedagógica de las ciencias na-
turales busca promover una educación más crí-
tica y reflexiva, que tenga en cuenta la comple-
jidad y la diversidad de las prácticas científicas.

En este campo se consideran algunos auto-
res quienes enfocaron su interés en profundizar 
el tema de la hermenéutica pedagógica de las 
ciencias naturales, entre ellos (Martínez-Salano-
va Sánchez, 2015) quien aborda el enfoque her-
menéutico desde una perspectiva crítica y cons-
tructivista, y propone una serie de estrategias 
didácticas para aplicarlo en el aula. Asimismo, 
Sánchez-Torres (2019); presenta una propues-
ta para aplicar el enfoque indagatorio desde la 
perspectiva hermenéutica, con el objetivo de 
promover la reflexión crítica y la comprensión 
contextualizada de los fenómenos naturales. 

Por su lado, Fernández-Pérez, (2019) ex-
plora la relación entre la teoría de la cognición 
situada y la hermenéutica pedagógica, y propo-
ne una serie de estrategias didácticas para apli-
car este enfoque en la enseñanza de las cien-
cias naturales. Igualmente, (Cáceres-Sánchez, 
2019) analiza la relación entre el enfoque por 
competencias y la hermenéutica pedagógica, y 
propone una serie de estrategias para aplicar 
este enfoque en la enseñanza de las ciencias na-
turales. Del mismo modo, (Flecha García, 2019) 
presenta la hermenéutica pedagógica como una 
perspectiva crítica y reflexiva en la enseñanza de 
las ciencias naturales, y propone una serie de 
estrategias didácticas para aplicarla en el aula.

En este sentido, la hermenéutica se pre-
senta como un enfoque teórico-metodológico 
que puede contribuir a la comprensión y en-
señanza de las ciencias naturales, es por ello 
que el presente artículo se propone analizar la 
hermenéutica como enfoque pedagógico en 
las ciencias naturales, con el fin de identificar 
sus características principales y su aplicabilidad 
en la práctica educativa. Es así que se presenta 
como propósito general el cual es Generar un 
constructo didáctico centrado en la hermenéu-
tica para potenciar la comprensión y enseñanza 
de las ciencias naturales en la Institución Educa-
tiva Poblaciones Especiales, en Sincelejo Sucre 
Colombia.

II. SUSTENTOS TEÓRICOS
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A. Fundamentos de la hermenéutica

La hermenéutica es un campo filosófico 
que se ocupa de la interpretación de textos y de 
la comprensión del significado de los mismos, 
esta disciplina estudia la interpretación de tex-
tos y de la comunicación en general (Quintana & 
Hermida). Es por ello que, a través de la misma, 
se busca entender los significados de los textos, 
los símbolos, los lenguajes, las acciones huma-
nas y los acontecimientos históricos, y cómo 
estos se relacionan entre sí. La hermenéutica 
se utiliza en diversas áreas, como la filosofía, la 
literatura, la teología, la psicología, la sociología 
y la ciencia política.

La palabra “Hermenéutica” proviene del 
término griego “hermeneuin”, que significa 
“traducir el mensaje de los dioses al lenguaje 
humano”. A Hermes, el hijo de Zeus, se le dio 
la tarea de llevar a cabo esta tarea porque era 
una especie de Dios que servía de puente en-
tre los dioses olímpicos y los mortales comunes. 
Por esta razón, se le atribuyen los orígenes de 
esta técnica de interpretación mitológica (Ga-
damer, 1986). Asimismo, Heidegger sostiene 
que el hecho de que la realidad tome una forma 
distorsionada porque siempre se encuentra a sí 
misma es lo que determina fundamentalmente 
el movimiento hermenéutico de la auto inter-
pretación. Este descubrimiento es tan innova-
dor como la noticia de que la vida original tiene 
sus propias características únicas. Es más, una 
desfiguración que un descubrimiento definitivo. 
El entendimiento es posible gracias a esto. En-
contrar una interpretación que disipe este des-
cubrimiento original es el desafío hermenéutico 
(Maza, 2005).

En tal sentido, la hermenéutica es el estu-
dio de la interpretación y el significado, y se en-
foca en cómo las personas pueden comprender 
y dar sentido al mundo que les rodea a través 
del lenguaje y otros sistemas de signos y símbo-
los. Varios autores contribuyeron a la formula-
ción de los fundamentos hermenéuticos, entre 
ellos, Friedrich Schleiermacher: filósofo alemán 
del siglo XIX es considerado uno de los funda-
dores de la hermenéutica moderna. Según él, la 
interpretación de un texto depende de la com-
prensión del trasfondo histórico y cultural en el 
que se produjo (Mancilla, 2020).

Otro autor, quien prestó atención a la 
comprensión de las humanidades y las ciencias 
sociales, y abogó por que la interpretación de 
los textos no solo debe considerar el contexto 
histórico y cultural, sino también la experiencia 
personal del intérprete, fue Wilhelm Dilthey, un 

filósofo alemán. Igualmente, se encuentra otro 
filósofo alemán, quien enfatizó la importancia 
del lenguaje para comprender el mundo, Martin 
Heidegger, para él, el lenguaje no es solo un me-
dio de comunicación, sino una vía fundamental 
para que el ser humano comprenda su propia 
existencia (Briceño Briceño, 2016).

Asimismo, Hans-Georg Gadamer también 
fue un filósofo alemán que creía que la inter-
pretación es un proceso continuo que involucra 
tanto al texto como al intérprete. Según él, los 
intérpretes siempre traen sus propios prejuicios 
y opiniones, que afectan su comprensión del 
texto. Pero palabras de (López, 2021), la herme-
néutica, 

…ha sufrido una evolución desde la 
antigüedad clásica hasta nuestros 
días, pasando de significar inter-
pretación, explicación, traducción 
o comprensión, en sentido amplio, 
hasta llegar a concebirse como un 
modo de comprender un texto del 
pasado producido en una situación 
cultural y espacio temporal distinto 
de la del lector, con énfasis especial 
en el texto sacro (p. 7).

En consecuencia, los fundamentos de la 
hermenéutica incluyen la importancia del con-
texto histórico y cultural, la experiencia perso-
nal del intérprete, el lenguaje como medio fun-
damental de comprensión y la comprensión de 
que la interpretación es un proceso continuo 
que involucra tanto al texto como al intérprete. 

B. Perspectivas teóricas en la educación en 
ciencias naturales

El estudio de las ciencias naturales se cen-
tra en el desarrollo de habilidades y conocimien-
tos en disciplinas como la biología, la química, 
las ciencias físicas y la geología. La forma en que 
se aborda la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias naturales ha cambiado a lo largo del 
tiempo como resultado de diversas perspectivas 
teóricas. Algunas de las perspectivas teóricas 
que son más pertinentes para la educación en 
ciencias naturales incluyen:

Constructivismo: Este punto de vista enfa-
tiza el papel activo del estudiante en su propio 
aprendizaje. Según el constructivismo, el cono-
cimiento no es transmitido pasivamente por el 
profesor, sino que el alumno lo crea activamen-
te a través de la experiencia y la reflexión. Esto 
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significa que se debe alentar a los estudiantes 
a realizar experimentos, explorar el mundo na-
tural y plantear preguntas para recibir una edu-
cación de calidad en ciencias naturales (Tigse 
Parreño, 2019).

Aprendizaje basado en problemas: esta 
perspectiva enfatiza la resolución de problemas 
como una estrategia de aprendizaje efectiva. Los 
estudiantes enfrentan desafíos y deben buscar 
soluciones combinando sus conocimientos pre-
vios con nuevas investigaciones. Esto significa 
que, para aprender sobre ciencias naturales, los 
estudiantes deben abordar problemas científi-
cos reales y colaborar para encontrar soluciones 
(Lárez Hernández & Jiménez L, 2019).

Aprendizaje colaborativo: esta perspectiva 
enfatiza el aprendizaje como una actividad so-
cial. Según este punto de vista, el aprendizaje es 
más efectivo cuando se realiza en grupos o equi-
pos de trabajo. Esto significa que los estudian-
tes deben participar en la ejecución de experi-
mentos, el análisis de datos y la interpretación 
de los resultados en la enseñanza de las ciencias 
naturales (Revelo-Sánchez, Collazos-Ordóñez, & 
Jiménez-Toledo, 2018).

Enfoque por competencias: Esta perspec-
tiva se enfoca en el desarrollo de ciertas habi-
lidades y competencias. Esto significa que los 
estudiantes necesitan desarrollar habilidades 
prácticas como observación, medicina, análisis 
de datos e interpretación de resultados en su 
educación en ciencias naturales (Trujillo-Sego-
viano, 2014).

Enfoque interdisciplinario: este punto de 
vista se concentra en combinar varias disciplinas 
para abordar problemas complejos. Esto signifi-
ca que, en la educación en ciencias naturales, es 
importante promover la integración de muchos 
campos de las ciencias naturales para compren-
der y abordar problemas complejos del mundo 
real (Araya, Monzón, & Infante, 2019).

Por lo tanto, las perspectivas teóricas so-
bre la enseñanza de las ciencias se centran en 
muchos resultados del aprendizaje, desde la 
construcción activa del conocimiento por parte 
del estudiante hasta la integración interdiscipli-
naria de enfoques de problemas complejos del 
mundo real. Cada perspectiva tiene ventajas y 
desventajas, y todas se pueden usar en conjunto 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 
propias habilidades y conocimientos.

C. La enseñanza de las ciencias naturales y la 
hermenéutica

El estudio de las ciencias naturales es un 

componente crucial de la educación de los estu-
diantes porque les ayuda a comprender el mun-
do que los rodea y desarrollar las habilidades 
científicas que necesitarán para enfrentar los 
desafíos del mañana. Sin embargo, la enseñanza 
de las ciencias naturales no es una tarea fácil. 
Los estudiantes deben ser capaces de compren-
der ideas complejas y aprender a aplicarlas en 
diversas situaciones. Además, el aprendizaje de 
las ciencias naturales debe ir más allá de la mera 
transmisión de información para fomentar la cu-
riosidad y el pensamiento crítico.

Aquí es donde la hermenéutica puede ju-
gar un papel importante en la enseñanza de las 
ciencias naturales. La hermenéutica es una teo-
ría filosófica que se centra en la interpretación 
de textos escritos y fenómenos humanos. La 
hermenéutica puede ayudar a los estudiantes a 
comprender conceptos científicos en el contex-
to de la enseñanza de las ciencias naturales a 
través de la interpretación de fenómenos natu-
rales y la aplicación del conocimiento científico 
a situaciones cotidianas (Quintana & Hermida).

Por ejemplo, mientras se enseña química, 
la hermenéutica puede ayudar a los estudiantes 
a comprender ideas abstractas como los enlaces 
químicos y la estructura molecular a través de la 
interpretación de fenómenos naturales. Los es-
tudiantes pueden observar cómo varios átomos 
interactúan para formar moléculas y cómo estas 
moléculas interactúan en la vida diaria, como 
durante la digestión de los alimentos. Los estu-
diantes pueden comprender mejor la relevancia 
y el impacto en el mundo que los rodea al aplicar 
conceptos científicos a situaciones cotidianas.

Otro componente crucial de la hermenéu-
tica en la enseñanza de las ciencias naturales es 
el fomento del pensamiento crítico. La herme-
néutica enfatiza la importancia de interpretar 
y comprender los fenómenos, lo que exige un 
pensamiento crítico. Los estudiantes necesitan 
aprender cómo evaluar críticamente las hipó-
tesis y buscar evidencia de apoyo para sus in-
terpretaciones y conclusiones (Loaiza Zuluaga & 
Osorio, 2018).

En tal sentido, la hermenéutica es una he-
rramienta didáctica útil para la enseñanza de las 
ciencias naturales, que permite a los estudian-
tes comprender mejor los conceptos científicos 
abstractos y su relevancia en el mundo real fo-
mentando la interpretación de los fenómenos 
naturales y la aplicación de conceptos científicos 
a situaciones cotidianas. Además, la hermenéu-
tica puede ayudar a fomentar el pensamiento 
crítico al enfatizar la importancia de evaluar hi-
pótesis y buscar evidencia.
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En consecuencia, la hermeneusis pedagó-
gica de las ciencias naturales implica la utiliza-
ción de estrategias pedagógicas que permitan 
al estudiante construir su propio conocimiento 
a través de la experimentación y la reflexión, y 
conectar los conceptos científicos con situa-
ciones cotidianas para facilitar su aprendizaje y 
comprensión. Lo anterior sugiere que para esta-
blecer estrategias, técnicas y metodologías ade-
cuadas a su trabajo diario en el aula e integrar 
las habilidades investigativas con la práctica pe-
dagógica, el docente debe estudiar la realidad. 
Esto requiere la organización de ideas, activida-
des y acciones que incorporen explícitamente la 
reflexión sobre el papel de mediador y asesor.

D. Practicas Pedagógicas

Las estrategias, métodos, técnicas y herra-
mientas que los maestros utilizan para dirigir y 
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes se co-
nocen como prácticas pedagógicas. Estas prácti-
cas abarcan tanto la organización y planificación 
de actividades educativas como la interacción 
con los estudiantes tanto dentro como fuera del 
aula.

Según (Ripoll-Rivaldo, 2021) las prácticas 
pedagógicas son “la colección de acciones, com-
portamientos y conocimientos que los maestros 
exhiben durante la instrucción para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes”. Estas prácticas 
pueden cambiar dependiendo de la situación, la 
disciplina y los objetivos de aprendizaje específi-
co, pero todas generalmente tienen como obje-
tivo crear un entorno de aprendizaje productivo 
y atractivo.

Varios autores han destacado la importan-
cia de las prácticas pedagógicas en el desarrollo 
de los estudiantes y la mejora de los resultados 
académicos. (Pineda-Rodríguez & Loaiza-Zulua-
ga, 2018), la práctica pedagógica es una herra-
mienta dinámica, cambiante y compleja que 
sirve como una estrategia basada en el conoci-
miento que está directamente conectada con el 
contexto sociocultural en el que opera el docen-
te, así como con las teorías o disciplinas que lo 
sustentan. 

En particular, la práctica de la pedagogía 
toma en consideración tres elementos metodo-
lógicos: la institución, el sujeto y el conocimien-
to pedagógico. Asimismo, (Darling-Hammond, 
Hyler, & Gardner, 2017) consideran que las prác-
ticas pedagógicas efectivas implican crear un 
entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y desa-
fiante donde los estudiantes puedan alcanzar su 
máximo potencial.

En tal sentido, las prácticas pedagógicas 
son esenciales para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y su eficacia depende de la capaci-
dad del profesor para modificarlas para satisfa-
cer las necesidades únicas de sus estudiantes y 
el entorno educativo.

III. ABORDAJE METÓDICO

El tipo de diseño que encaja con esta inves-
tigación se conoce como una perspectiva socio 
crítica que fomenta la participación generaliza-
da y la autorreflexión. Según (Nieto & Rodríguez, 
2009), el objetivo de esta metodología es liberar 
el pensamiento crítico e identificar el potencial 
para cambiar una realidad. La investigación utili-
za la metodología de acción investigativa, popu-
lar en el enfoque socio crítico. Este método se 
destaca porque el investigador se integra siste-
máticamente en la búsqueda de soluciones a los 
problemas de la sociedad.

En el caso del presente estudio, este tipo 
de investigación involucra la observación parti-
cipante, la cual se distingue por ser parte de una 
situación específica en la que se ha identificado 
un problema.

Según (Rojas, 2014) existen varios focos de 
acción de la investigación. En el caso del presen-
te estudio, este tipo de investigación involucra 
la observación participante, la cual se distingue 
por ser parte de una situación específica en la 
que se ha identificado un problema. La obser-
vación participante y la entrevista semiestruc-
turada son las que determinan la técnica de 
recolección de datos ya que permiten que el 
investigador esté conectado con el ambiente de 
investigación.

Los datos provendrán de información pro-
porcionada por informantes clave, quienes son 
personas con una conexión directa con la co-
munidad y que tienen la capacidad de brindar 
información valiosa e interesante al director 
del estudio. (3) directivos, (3) Supervisores y (3) 
docentes quienes proporcionarán información 
para el estudio actual.

IV. REFLEXIONES FINALES

El estudio de las ciencias naturales se con-
sidera esencial para el crecimiento cognitivo y 
social de los estudiantes, ya que les da las he-
rramientas que necesitan para comprender y 
analizar los fenómenos naturales locales, así 
como para aplicar ideas científicas a situaciones 
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cotidianas. Este ensayo examinará las razones 
por las que es crucial enseñar ciencias natura-
les para ayudar a los estudiantes a comprender 
mejor las ideas científicas abstractas y cómo se 
relacionan con el mundo real. Esto animará a los 
estudiantes a interpretar fenómenos naturales y 
aplicar ideas científicas a situaciones cotidianas.

La necesidad de que los estudiantes com-
prendan conceptos científicos abstractos y su 
aplicación al mundo real es una de las principa-
les razones para enseñarles ciencias naturales. 
Los estudiantes que tienen una comprensión 
más profunda y significativa de los fenómenos 
naturales pueden comprender sus relaciones 
entre sí y cómo se aplican a diversas situaciones. 
La comprensión de conceptos científicamente 
complejos permite a los estudiantes analizar y 
comprender el mundo que los rodea en lugar 
de simplemente memorizar hechos y conceptos 
abstractos.

Además, comprender conceptos científi-
cos abstractos es crucial para que los estudian-
tes puedan aplicarlos a situaciones cotidianas. 
Por ejemplo, comprender la ciencia física puede 
ayudar a los estudiantes a comprender cómo 
funcionan los dispositivos tecnológicos actua-
les, mientras que comprender la biología puede 
ayudar a los estudiantes a comprender cómo 
funcionan los seres vivos e interactúan con su 
entorno. Los estudiantes que poseen habilida-
des de aplicación práctica pueden desarrollar su 
capacidad para manejar problemas y adaptarse 
a situaciones cotidianas.

Otra razón importante por la que la ense-
ñanza de las ciencias naturales es necesaria es 
para que los estudiantes puedan comprender 
mejor los conceptos científicos abstractos es la 
interpretación de los fenómenos naturales. La 
comprensión de los estudiantes de los proble-
mas ambientales que enfrenta nuestra sociedad 
puede mejorarse fomentando la interpretación. 
Para abordar estos problemas, la ciencia es 
esencial, y los estudiantes con una sólida com-
prensión de la ciencia pueden ser más capaces 
de encontrar soluciones sostenibles a largo pla-
zo.

Del mismo modo, enseñar a los estudian-
tes sobre ciencias naturales puede fomentar su 
curiosidad y pensamiento crítico. Al fomentar 
esta misma mentalidad en los estudiantes, po-
demos ayudar a desarrollar la próxima genera-
ción de científicos y pensadores creativos. Los 
científicos están constantemente haciendo pre-
guntas y desafiando las teorías aceptadas. Los 
estudiantes que son capaces de examinar críti-
camente ideas y fenómenos pueden desarrollar 

habilidades para resolver problemas y proponer 
nuevas ideas.

Finalmente, la enseñanza de las ciencias 
naturales es crucial para el desarrollo cogniti-
vo y social de los estudiantes, ya que les ayuda 
a comprender mejor los conceptos científicos 
abstractos y cómo se relacionan con el mundo 
real. Así mismo con la comprensión de este tipo 
de conceptos científicos les permite aplicar la 
ciencia a situaciones cotidianas y comprender 
problemas ambientales, mientras que fomentar 
la interpretación de los fenómenos naturales 
puede ayudar a fomentar la curiosidad y el pen-
samiento crítico.
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PERSPECTIVAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL CONTEXTO 
COLOMBIA: ADECUACIONES CURRICULARES CONTEXTUALES 
EN EDUCACIÓN BÁSICA.
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Universidad Benito Juárez

RESUMEN

Este artículo es un reporte de una investigación sobre la generación de un Constructo Teórico 
de Adecuaciones Curriculares contextuales en educación básica primaria, desde la Pedago-
gía inclusiva, en la Institución Educativa Distrital Los Laureles del departamento Atlántico, 
Colombia, para atender a estudiantes con discapacidad y necesidades especiales. Se enfatiza 
la importancia de la formación docente y la adaptación del plan de estudios para lograr una 
educación inclusiva y de alta calidad. El estudio se realizó basada en el enfoque interpretativo 
y la investigación acción, con enfoque en la educación inclusiva y adaptación al contexto de la 
pandemia del COVID-19. Se emplearon entrevistas y grupos de discusión para analizar y siste-
matizar la información, presentando un constructo teórico emergente de adecuaciones curri-
culares contextuales en educación básica primaria desde la pedagogía inclusiva. Los docentes 
valoraron positivamente este modelo como una opción viable para abordar las necesidades 
educativas especiales. El estudio ha tenido un aporte significativo a la comunidad científica, 
desarrollando acciones que aborda aspectos curriculares fundamentales para la realidad de 
la Costa Caribe Colombiana, contribuyendo al cuidado y desarrollo integral de los estudiantes. 
La implementación de talleres basados en la pedagogía inclusiva ha transformado la prác-
tica docente y mejorado la atención a la diversidad de necesidades en el aula, resaltando la 
importancia de seguir profundizando en las adecuaciones curriculares desde una perspectiva 
inclusiva. Este enfoque promueve la igualdad, el respeto y la participación activa de todos los 
estudiantes, llevando a una educación más equitativa y humanizada que valora la singulari-
dad de cada individuo. Esta investigación proporciona un valioso aporte para avanzar hacia 
una educación más equitativa en la región y el país.

PERSPECTIVES ON INCLUSIVE EDUCATION IN THE COLOM-
BIAN CONTEXT: CONTEXTUAL CURRICULAR ADAPTATIONS IN 
BASIC EDUCATION.

ABSTRACT

This article is a report on an investigation into the development of a Theoretical Construct of 
Contextual Curricular Adaptations in primary basic education, based on inclusive pedagogy, at 
the Educational Institution Los Laureles in the department of Atlántico, Colombia. The focus is 
on serving students with disabilities and special needs. The importance of teacher training and 
curriculum adaptation is emphasized to achieve inclusive and high-quality education. The stu-
dy was conducted using the inductive method and action research, with a focus on inclusive 
education and adaptation to the context of the COVID-19 pandemic. Interviews and group dis-
cussions were employed to analyze and systematize the information, presenting an emergent 
theoretical construct of contextual curricular adaptations in primary basic education from an 
inclusive pedagogical perspective. Teachers positively valued this model as a viable option for 
addressing special educational needs. The study has made a significant contribution to the 
scientific community, developing actions that address fundamental curricular aspects for the 
reality of the Colombian Caribbean Coast, contributing to the care and integral development 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación en el siglo XXI, se 
enfrenta a muchos desafíos en un 
entorno diverso y complejo, específi-
camente, en países latinoamericanos 
como Colombia, se exhiben proble-
mas sociales, económicos, políticos 
y culturales. En consecuencia, la in-
vestigación educativa juega un papel 
esencial para comprender, analizar y 
transformar la educación de calidad 
y contextualizada, considerándose 
que esta realidad, obliga a fomentar la 
pedagogía inclusiva, la cual se vuelve 

fundamental para abordar la diversi-
dad de estudiantes en este contexto, 
sobre todo en el nivel básico primario.

Aunque la educación es un de-
recho universal, debe considerar las 
necesidades de las personas y las 
sociedades para que sea efectiva. En 
este sentido, la educación inclusiva 
tiene como objetivo atender la diver-
sidad de los estudiantes y asegurarse 
de que todos participen y aprendan. 
Sin embargo, en varios centros edu-
cativos de Colombia, la integración si-
gue siendo un desafío, especialmente 
para los estudiantes con discapacida-
des o necesidades especiales.

Cabe destacar que, las personas 

RÉSUMÉ

Cet article est un rapport sur une recherche portant sur la création d’un Construction Théo-
rique des Adaptations Curriculaires contextuelles en éducation de base primaire, basé sur la 
pédagogie inclusive, à l’Institution Éducative Los Laureles dans le département d’Atlantico, Co-
lombie. L’accent est mis sur l’attention portée aux étudiants en situation de handicap et ayant 
des besoins spéciaux. L’importance de la formation des enseignants et de l’adaptation du pro-
gramme d’études est soulignée pour atteindre une éducation inclusive et de haute qualité. 
L’étude a été menée selon la méthode inductive et la recherche-action, en mettant l’accent sur 
l’éducation inclusive et l’adaptation au contexte de la pandémie de COVID-19. Des entretiens 
et des groupes de discussion ont été utilisés pour analyser et systématiser l’information, pré-
sentant ainsi un constructo théorique émergent des adaptations curriculaires contextuelles en 
éducation de base primaire dans une perspective pédagogique inclusive. Les enseignants ont 
évalué positivement ce modèle comme une option viable pour répondre aux besoins éducatifs 
spéciaux. L’étude a apporté une contribution significative à la communauté scientifique, en 
développant des actions qui abordent des aspects curriculaires fondamentaux pour la réalité 
de la côte caribéenne colombienne, contribuant ainsi à la prise en charge et au développe-
ment intégral des étudiants. La mise en œuvre d’ateliers basés sur la pédagogie inclusive a 
transformé la pratique pédagogique et amélioré l’attention portée aux besoins diversifiés en 
classe, mettant en évidence l’importance d’approfondir davantage les adaptations curriculai-
res dans une perspective inclusive. Cette approche promeut l’égalité, le respect et la participa-
tion active de tous les étudiants, conduisant à une éducation plus équitable et humanisée qui 
valorise l’unicité de chaque individu. Cette recherche apporte une contribution précieuse pour 
progresser vers une éducation plus équitable dans la région et le pays.

PERSPECTIVES SUR L’ÉDUCATION INCLUSIVE DANS LE CON-
TEXTE COLOMBIEN : ADAPTATIONS CURRICULAIRES CONTEX-
TUELLES DANS L’ÉDUCATION DE BASE.

Mot clefes:
adaptations curricu-
laires contextuelles, 

pédagogie inclusive, 
éducation de base

of the students. The implementation of workshops based on inclusive pedagogy has transfor-
med teaching practice and improved attention to diverse needs in the classroom, highlighting 
the importance of further deepening curricular adaptations from an inclusive perspective. This 
approach promotes equality, respect, and active participation of all students, leading to a 
more equitable and humanized education that values the uniqueness of each individual. This 
research provides a valuable contribution to advancing towards more equitable education in 
the region and the country.
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con discapacidades se enfrentan a una mayor 
exclusión social y a una menor accesibilidad a 
oportunidades educativas y laborales, siendo la 
educación inclusiva una condición esencial para 
garantizar que todos los estudiantes reciban el 
mismo nivel de aprendizaje (UNESCO. 2017). 
En este contexto, las adaptaciones curriculares 
contextuales se presentan como una estrategia 
válida para abordar las necesidades individua-
les y lograr una educación de alta calidad para 
todos. A pesar de la legislación que promueve 
la educación inclusiva, es difícil llevarla a cabo 
en las aulas, debido que existen obstáculos a 
superar, como la falta de capacitación docente 
y la necesidad de adaptar las prácticas educati-
vas para atender la diversidad. En consecuencia, 
para lograr una educación inclusiva y de alta ca-
lidad, la capacitación y la adaptación del plan de 
estudios se convierten en componentes estraté-
gicos. De acuerdo a la UNESCO (2020), 

 La educación inclusiva entraña un 
proceso que contribuye a la conse-
cución del objetivo de la inclusión 
social. La posibilidad de alcanzar 
este objetivo no debería afectar la 
determinación de los encargados de 
la implementación de este proceso 
ni la de quienes los hacen respon-
sables del cumplimiento de su com-
promiso (p. 33).

Por lo tanto, la educación inclusiva es cru-
cial para garantizar que todos los estudiantes 
reciban el mismo nivel de aprendizaje. No obs-
tante, para promover la verdadera inclusión en 
las aulas, es necesario superar problemas como 
la falta de capacitación docente y la transforma-
ción de las prácticas educativas. En tal sentido, 
la educación inclusiva va más allá del marco le-
gal y requiere de prácticas específicas en el sa-
lón de clases, lo que implica redefinir el plan de 
estudios escolares. 

Se enfatizan que, al intentar ser inclusivo, 
la educación da sentido al plan de estudios. De-
bido a esto, las adecuaciones curriculares son 
importantes, porque son definidas como la se-
cuencia de acciones curriculares diseñadas para 
una población específica y que llevarán cambios 
en aspectos como: qué, cómo y cuándo enseñar. 
Para los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, las adecuaciones curriculares con-
textuales se utilizan para maximizar la individua-
lización educativa en un contexto más normal. 
Según Navarro-Aburto et al. (2016),

Puede entenderse, entonces, que 
las adaptaciones pueden ir desde 
pequeños cambios que el personal 
docente introduce en su habitual 
práctica para adecuar la enseñanza 
según las dificultades que van expe-
rimentando sus estudiantes, hasta 
grandes modificaciones en relación 
al currículo ordinario (p. 5).

Las adecuaciones curriculares son un ins-
trumento valioso que, al evaluar a los estudian-
tes con necesidades educativas especiales en 
su entorno, facilita un diagnóstico preciso para 
ofrecer una alternativa educativa que responda 
adecuadamente a los objetivos educativos y pro-
mueva la calidad e inclusión. Del mismo modo, 
se cumple con las normativas, las cuales brindan 
el marco legal, que garantiza una educación in-
clusiva y de calidad para todos los estudiantes 
en Colombia, entre ellos: 

• Resolución 2565 de octubre 24 de 2003: 
Esta resolución establece parámetros y 
lineamientos para las adecuaciones curri-
culares en el ámbito educativo en Colom-
bia.

• Decreto 1421 de 2017: Este decreto re-
glamenta la atención educativa a la pobla-
ción con discapacidad en el marco de la 
educación inclusiva.

• Ley 2216 de 2022: Esta ley tiene como 
objetivo promover la educación inclusiva 
efectiva y el desarrollo integral de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en Colom-
bia.

En consecuencia, se presenta un reporte 
de la investigación la cual tuvo como objetivo 
generar un Constructo Teórico de Adecuacio-
nes Curriculares emergentes en educación bá-
sica primaria, desde la Pedagogía inclusiva, en 
la Institución Educativa Distrital Los Laureles del 
departamento Atlántico, Colombia. La relevan-
cia de esta investigación radica en su creciente 
interés a nivel nacional e internacional, abor-
dando la problemática desde una perspectiva 
epistémica-metodológica que contribuye al 
conocimiento científico y la realidad actual. La 
participación activa, consciente y consensuada 
de los actores principales en Colombia es crucial 
para su contribución efectiva.

Este articulo forjado a partir de una tesis 
doctoral contribuye en el ámbito socioeducativo 
al conectar un tema de investigación con pocos 
avances significativos, atendiendo una realidad 
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que necesita apoyo y atención, especialmente 
por parte de los docentes, quienes requieren 
estrategias, mecanismos, procedimientos e ins-
trumentos claros, idóneos y eficaces para llevar 
a cabo adecuaciones curriculares de manera in-
clusiva en el nivel básico primario en Colombia. 
Al abrir caminos para la atención e inclusión de 
las minorías, esto tiene un impacto directo en 
la comunidad educativa y los estudiantes, pero 
también tiene un impacto indirecto en el resto 
de sus miembros.

Este artículo se enmarca en la línea de 
investigación de Planificación y Gestión de la 
Educación Superior y de las Universidades. En 
particular, se enfoca en el diseño, desarrollo e 
innovación del plan de estudios de la Universi-
dad Benito Juárez. Al investigar sobre otras ex-
periencias similares y ubicar estrategias de ac-
ción que apoyaron el desarrollo de actividades 
consensuadas con los participantes de la investi-
gación, las acciones y actividades realizadas con 
la comunidad discursiva permitieron enriquecer 
las nociones conceptuales en el campo y nutrir 
el enfoque metodológico adoptado.

Además, esta investigación contribuye al 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 
de Colombia al abordar la educación como un 
derecho fundamental para todos los colombia-
nos, promover la inclusión con toda la población 
estudiantil y responder a varios de los desafíos 
estratégicos planteados en el documento. Asi-
mismo, cumple con el decreto 1194 de la Go-
bernación del Atlántico de 2015, que trata sobre 
la política pública de inclusión social y discapaci-
dad, protegiendo los derechos humanos, como 
la educación, de las personas con discapacida-
des y las necesidades educativas especiales.

Esta investigación parte del enfoque in-
terpretativo y utiliza metodologías cualitativas 
a través del método de investigación acción. Al 
combinar elementos descriptivos y explicativos 
que respaldan el desarrollo de las acciones inda-
gatorias, la profundidad del estudio busca trans-
formar la realidad encontrada.

Se proponen nuevas adecuaciones curricu-
lares que deben implementarse en la educación 
primaria en forma de unidades temáticas, utili-
zando los elementos de la pedagogía inclusiva. 
Aunque en la investigación cualitativa no se de-
sarrollan hipótesis debido al enfoque interpreta-
tivo, para cumplir con los estándares de la Uni-
versidad Benito Juárez, se plantea una hipótesis 
que propone lo siguiente: En el nivel de educa-
ción básica primaria en Colombia, la pedago-
gía inclusiva es un aporte que permite crear un 
constructo teórico de adecuaciones curriculares 

emergentes.
Debido a que las metodologías cualitativas 

abordan principalmente fenómenos subjetivos 
e intersubjetivos, es difícil determinar los alcan-
ces y limitaciones. Sin embargo, el escenario de 
investigación, el momento histórico y los ele-
mentos socioculturales de los actores sociales y 
el contexto que participan en el estudio deben 
ser considerados en profundidad. En esta inves-
tigación, el escenario es la Institución Educativa 
Distrital Los Laureles del departamento Atlánti-
co, Colombia. Durante el año escolar 2021, en 
donde, se tomaron medidas con los maestros 
del nivel primario, quienes expresaron su inte-
rés en participar en la investigación mediante el 
consentimiento informado.

II. REFERENTES TEÓRICOS:
 

De la Educación Especial a la Educación Inclusi-
va: Transiciones y Transformaciones

A lo largo del tiempo, la educación para 
personas con discapacidad ha tenido un gran 
impacto social y político. En un principio, se 
planteó la educación especial y la propuesta de 
integración como opciones estratégicas. Sin em-
bargo, posteriormente se revisó y consideró el 
modelo de educación inclusiva.

El surgimiento de la educación especial 
está relacionado con los avances en la medici-
na sobre enfermedades mentales y con figuras 
importantes como Pestalozzi y Fröebel, quienes 
promovieron la educación de niños con discapa-
cidades como sordos y ciegos. En Europa, la idea 
de normalización fue introducida en los años 
cincuenta por Nirje y Bank-Mikkelsen, quienes 
defendían la inclusión de las personas con dis-
capacidad en la vida social y educativa (Arnaiz, 
2019).

Asimismo, la educación especial ha evolu-
cionado junto con los avances en la psicología 
educativa y los modelos pedagógicos. Tal como 
se presentó en 1978, en el Informe Warnock, 
que enfatizó la responsabilidad de la educa-
ción en los procesos de aprendizaje de todos 
los estudiantes, sin importar sus característi-
cas o diagnósticos clínicos, se consolidó con la 
propuesta de la educación especial (Yarza, et al, 
2019, p. 30).

Del mismo modo, la Unesco definió la edu-
cación especial como un campo especializado 
en la atención a estudiantes con deficiencias, 
aunque con un sesgo segregacionista al funcio-
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nar en centros separados del sistema educativo 
general. Sin embargo, esta fase fue parte de la 
maduración del tema en la educación (Gonzá-
lez-Román y Martínez-Pérez, 2023). Es por ello, 
inspirado en el informe Warnock y el principio 
de aceptar a las personas con estas necesidades 
en igualdad de derechos, el concepto de Nece-
sidades Educativas Especiales (NEE) surgió como 
parte de una revisión crítica de la educación es-
pecial.

Las Necesidades Educativas Especiales im-
plican una atención educativa individualizada en 
función del contexto y momento del estudiante, 
así como la interacción con el entorno escolar y 
social. Estas necesidades se centran en el siste-
ma educativo adaptándose a los estudiantes, y 
este avance enriqueció la conceptualización de 
la educación especial al sintetizar tres factores: 
el aporte del principio de normalización al marco 
educativo, la superación del modelo clínico y los 
cambios en la visión y funciones del currículo. 
En tal sentido, las declaraciones y conferencias 
internacionales, como la de Salamanca en 1994 
y la de Dakar en 2000, enfatizaron la importan-
cia de la inclusión educativa y promovieron la 
atención a la diversidad y los derechos humanos 
fundamentales (Castellanos López, 2015).

En 2011, la Conferencia Mundial sobre 
Educación reafirmó la necesidad de una educa-
ción inclusiva para mejorar la calidad educativa 
y proteger la enseñanza primaria gratuita y obli-
gatoria, entre otras metas. Igualmente, la Decla-
ración de Incheon, emitida en el Foro Mundial 
sobre Educación en 2015, enfatizó la importan-
cia de una educación inclusiva que fomente el 
diálogo intercultural y el respeto a la diversidad 
cultural para el desarrollo sostenible (Orgainza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 
2016, pág. 26).

Cabe destacar que, el modelo inclusivo 
se diferencia del integrador al incluir a toda la 
comunidad educativa y escolar en una interac-
ción sociocomunitaria, el cual utiliza un currí-
culo común con adaptaciones para promover 
distintas formas de aprender. En consecuencia, 
la transición de la educación especial a la edu-
cación inclusiva ha sido un proceso significativo 
de transformaciones y cambios constantes, re-
conociendo la importancia de la diversidad y los 
derechos de todos en el ámbito educativo (Cas-
tellanos López, 2015).

Camino hacia la Inclusión en Colombia

Colombia ha implementado medidas para 

instituir una educación inclusiva, cumpliendo 
con los principios establecidos por la UNESCO. 
Además, la educación se reconoce como un de-
recho y servicio público que busca la inclusión 
desde la diversidad y el multiculturalismo, según 
la Constitución Política de 1991 y la Ley General 
de Educación de 1994.

Del mismo modo, el Decreto 366 de 2009 
tiene como objetivo apoyar el desarrollo pleno 
de la educación y la participación social tanto 
para personas con discapacidad como para per-
sonas excepcionales (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009). Es por ello que, actualmente 
se presta mayor atención a la educación para la 
diversidad, a la identificación de las necesidades 
de las poblaciones vulnerables y a la creación de 
políticas públicas para atender a las personas 
con discapacidad.

Según Diaz-Posada y Rodríguez-Burgos 
(2016), los términos “personas con discapaci-
dad” y “diversidad funcional” tienden a han ser 
reemplazado el término “Necesidades Educati-
vas Especiales” en un enfoque más inclusivo, no 
obstante, las normativas y reglamentos colom-
bianos siguen utilizando la terminología NEE. En 
este sentido, la pedagogía inclusiva busca supe-
rar la segregación o el fracaso escolar en térmi-
nos de presencia, participación y aprendizaje/
rendimiento.

La escuela, según el modelo inclusivo, es 
un lugar donde se presta atención a la diversi-
dad y se fomenta la participación y el aprendi-
zaje basados en la interacción entre las capa-
cidades y las oportunidades. De esta manera, 
el maestro inclusivo utiliza una variedad de es-
trategias pedagógicas diversas y afectivamente 
comprometidas con los estudiantes, apoyando 
la evaluación formativa y los procesos metacog-
nitivos para motivar el aprendizaje y aprender 
del error (Orozco & Moriña, 2019).

La educación inclusiva en Colombia conti-
núa avanzando hacia una sociedad que valora y 
respeta la diversidad, promoviendo una educa-
ción de alta calidad y excelencia para todos, con 
equidad y participación plena (Herrera y Amaya, 
2023). En esta línea, la transición de la termino-
logía y el enfoque hacia la inclusión continúan 
avanzando, con el objetivo de mejorar el bienes-
tar de todos los ciudadanos mediante una edu-
cación abierta a la diversidad y la equidad.

Adecuaciones Curriculares: Promoviendo la 
Educación Inclusiva

El enfoque de la educación inclusiva se 
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basa en el reconocimiento de la diversidad pre-
sente en las comunidades educativas y busca 
proporcionar igualdad de oportunidades a todos 
los estudiantes (Clavijo y Bautista-Cerro, 2020). 
No obstante, en muchas escuelas se presentan 
problemas relacionados con la falta de recono-
cimiento de la diversidad, lo que resulta en bajo 
rendimiento, falta de motivación y dificultades 
académicas (Mera-Constante & Espín-Minigua-
no, 2019). En consecuencia, la educación in-
clusiva busca brindar oportunidades iguales a 
todos los estudiantes al reconocer la diversidad 
que existe en las comunidades educativas. Sin 
embargo, la falta de reconocimiento de la diver-
sidad es un problema en muchas escuelas, lo 
que conduce a bajo rendimiento, falta de moti-
vación y dificultades académicas.

En este sentido, las adecuaciones curricu-
lares son una forma de abordar la diversidad en 
la educación, que permite adaptar el plan de 
estudios para satisfacer las necesidades educa-
tivas individuales de los estudiantes (Silverman, 
2017). Estas adaptaciones son esenciales para 
contextualizar los desafíos de aprendizaje y ga-
rantizar que los estudiantes alcancen sus obje-
tivos educativos (Rangel, 2017). Según Blasco 
(2018), las adaptaciones curriculares implican 
la toma de decisiones sobre los elementos del 
plan de estudios que pueden adaptarse para sa-
tisfacer sus necesidades.

Según su alcance y significatividad, las ade-
cuaciones curriculares pueden clasificarse en 
diferentes niveles (Blasco, 2018). Estos cambios 
pueden ser desde cambios menores hasta cam-
bios más importantes, como adaptaciones indi-
viduales o grupales. No obstante, estas modifi-
caciones requieren el compromiso y el respaldo 
de la comunidad educativa (Delgado, 2018). 
Cabe destacar que, los principios orientadores 
para realizar adecuaciones curriculares incluyen 
el Principio de Normalización, que busca aten-
der a todos los estudiantes dentro del servicio 
educativo ordinario (Rodríguez, 2019). También 
se encuentra el Principio de Individualización, 
que busca que cada estudiante desarrolle sus 
potencialidades según sus estilos de aprendiza-
je y discapacidad. En cuanto a la tipología de las 
adaptaciones curriculares se dividen en adecua-
ciones de acceso al currículo, adecuaciones de 
los elementos del currículo, adecuaciones gene-
rales y adecuaciones curriculares individualiza-
das (MEN, 2022).

Es importante señalar que, el diseño curri-
cular se encarga de guiar el proceso educativo 
a nivel nacional, institucional y de aula. En el 
contexto de una escuela inclusiva, los niveles de 

concreción curricular se reducen a tres: Currí-
culo Oficial, Proyecto Curricular y Programación 
Curricular, donde las adaptaciones curriculares 
se integran en el tercer nivel (Valencia, 2017). 
En el aula, la programación curricular concre-
ta es fundamental para atender la diversidad y 
adaptar el currículo a las necesidades individua-
les de los estudiantes (Arnaiz, 2019). Es por ello 
que, la comprobación de la pertinencia de cada 
adaptación curricular depende de la experien-
cia y el conocimiento del docente, quien realiza 
una transposición didáctica para adaptar la en-
señanza y el aprendizaje a la diversidad de los 
estudiantes (Camacho, 2019).

En consecuencia, las adecuaciones curricu-
lares son esenciales para promover la educación 
inclusiva y garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a una educación de calidad que 
se ajuste a sus necesidades individuales. En 
consecuencia, estas adaptaciones, junto con la 
participación activa de la comunidad educativa, 
permiten crear un ambiente de aprendizaje in-
clusivo y equitativo para todos.

III. ABORDAJE METODOLÓGICO

El marco metodológico es esencial en 
toda investigación, ya que define cómo se llevó 
a cabo el estudio. En esta tesis doctoral se em-
pleó la “matriz de congruencia” que orienta la 
investigación al relacionar los objetivos con las 
categorías de estudio (Pérez, 2010). Por lo tanto, 
estas categorías son establecidas previamente, 
aunque su verdadera esencia surge después del 
análisis de los hallazgos y testimonios de los in-
formantes.

El método de análisis utilizado en la inves-
tigación es inductivo, lo que implica partir de 
la realidad estudiada para construir una teoría 
sustantiva que la explique. De esta manera, se 
generan conceptos, descripciones, interpreta-
ciones y comprensiones a partir de lo observado 
y vivido en el contexto (Abreu, 2014). Asimismo, 
el enfoque es descriptivo, ya que busca diag-
nosticar la realidad y transformarla mediante la 
participación activa de los actores sociales invo-
lucrados (Hurtado, 2010).

En cuanto a la metodología de investiga-
ción acción, la misma se adapta al contexto del 
estudio, ya que su enfoque es transformador y 
emancipador. Esta metodología surgió con Kurt 
Lewin en los años 40 y ha evolucionado gracias 
a aportes de otros investigadores como John 
Elliot, Clem Adelman y Stephen Kemmis (Bau-
tista, 2011). Es importante mencionar que la 
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investigación acción implica la reflexión y parti-
cipación activa de los sujetos de estudio, quie-
nes buscan comprender su realidad y propo-
ner soluciones para mejorarla (Yuni & Urbano, 
2011). Con respecto al proceso de investigación 
acción se divide en varias fases: preparación o 
diagnosis reflexiva, construcción del plan de 
acción, ejecución del plan y revisión continua, 
y reflexión, interpretación e integración de ha-
llazgos y replanificación (Yuni & Urbano, 2011). 
Cada fase es flexible y se ajusta a las particulari-
dades del estudio.

Enfoque y paradigma de investigación

El conocimiento científico es una modali-
dad cognitiva que elaboramos para conocer y 
explicar el mundo, además, este tipo de conoci-
miento surge de la actividad científica realizada 
por actores e instituciones sociales con el ob-
jetivo de comprender y transformar la vida y el 
entorno. Es debido a ello que, la ciencia, como 
actividad humana, se adapta y evoluciona a lo 
largo del tiempo y la cultura, lo que ha llevado 
al surgimiento de diferentes enfoques y paradig-
mas de investigación.

El presente estudio, se adopta el enfoque 
cualitativo debido a su flexibilidad y capacidad 
para resaltar la dinámica y la adaptabilidad del 
fenómeno estudiado  (Hurtado, 2010). Esta es 
una opción metodológica válida en el campo de 
las ciencias de la educación, con diversas mo-
dalidades y metodologías, como estudios etno-
gráficos, fenomenológicos, historias de vida y 
estudios socio críticos, entre otros. En este con-
texto, se ha asumido el paradigma socio-crítico 
como el más idóneo para el presente estudio, ya 
que promueve una perspectiva transformadora 
con la participación activa de los protagonistas, 
buscando la emancipación y resolución de pro-
blemas sociales.

Procedimiento e instrumentación

La investigación se desarrolló en la Institu-
ción Educativa Distrital Los Laureles del depar-
tamento Atlántico, Colombia, una institución 
mixta de carácter oficial que ofrece formación 
técnica en diferentes niveles. Asimismo, la po-
blación estudiantil es heterogénea y presenta 
diversidad socio-familiar y económica, incluyen-
do estudiantes con necesidades educativas es-
peciales. La pandemia del COVID-19 generó un 
escenario desafiante para la educación, inclu-

yendo a esta institución, la cual exigió reflexio-
nar sobre los procesos educativos y adaptarse a 
las medidas de confinamiento y distanciamiento 
social. La pandemia obligó a repensar las inte-
racciones educativas y adaptar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a nuevas formas de 
educación a distancia.

Considerando este contexto, la investi-
gación adoptó la mediación tecnológica para 
adaptar los procedimientos de indagación a 
contextos de confinamiento, asegurando la cre-
dibilidad y fiabilidad de los resultados. En este 
sentido, la presente investigación se enmarca 
en el enfoque cualitativo, con un enfoque socio-
crítico que busca la transformación y emancipa-
ción. Además, se desarrolla en una institución 
educativa  afectada por la pandemia del CO-
VID-19, lo que requirió adaptar los procesos de 
investigación a la modalidad de educación a dis-
tancia mediante el uso de tecnología.

En cuanto a los sujetos de investigación y 
las técnicas para la recolección y análisis de da-
tos en la investigación acción son fundamenta-
les para comprender y transformar la realidad 
social. En este sentido, es crucial seleccionar 
adecuadamente los sujetos de estudio y em-
plear técnicas pertinentes para la recolección 
de información. En por ello que en el estudio en 
cuestión, se abordan características importan-
tes, como el muestreo intencional y la relevancia 
teórica en la selección de informantes. Además, 
se destacan técnicas valiosas para la recolección 
de datos, como la observación participante, las 
entrevistas semi-estructuradas y los grupos de 
discusión. En consecuencia, se trabajó con cin-
co docentes de la Institución como informantes 
o protagonistas quienes acompañaron al inves-
tigador a participar activamente en el proceso 
investigativo.

Con respecto al proceso de análisis de da-
tos, la cual es una fase continua y creativa que 
comienza desde las primeras interrogantes, en 
donde, la técnica de reducción de datos permite 
seleccionar, focalizar, abstraer y transformar la 
información recopilada para establecer hipóte-
sis de trabajo. Posteriormente, se presentaron 
los datos en una matriz que visualiza las rela-
ciones entre categorías y subcategorías. Para 
garantizar la rigurosidad de la investigación, fue 
necesario aplicar técnicas de rigor y credibili-
dad, como la triangulación y el rechequeo con 
los sujetos. Esto permitió validar los resultados 
obtenidos fortaleciendo la confiabilidad del es-
tudio.

El proceso de sistematización, análisis e in-
terpretación de la información obtenida a través 
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de entrevistas semi-estructuradas y grupos de 
discusión siguió la técnica propuesta por Miles y 
Huberman. En la primera etapa, se redujo y or-
ganizó la información mediante identificadores 
para cada informante y la creación de matrices 
de ordenamiento informativo. Luego, se expu-
sieron y presentaron los datos en matrices que 
visualizaban las relaciones emergentes entre 
categorías y subcategorías. En la etapa de ela-
boración de conclusiones, se integraron los ha-
llazgos en un esquema y se desarrolló una tipo-
logía. Para garantizar la validez de los resultados 
obtenidos, se verificó la información mediante 
la triangulación de fuentes y la relación con las 
premisas teóricas del estudio. Este proceso per-
mitió una interpretación fundamentada de los 
resultados.

En el análisis de la información correspon-
diente a la entrevista, el proceso de reducción 
de datos reveló categorías convergentes y diver-
gentes en relación con las preguntas de inves-
tigación. Las categorías convergentes reflejaron 
las respuestas directas a las interrogantes, mien-
tras que las categorías divergentes incorporaron 
planteamientos valiosos para la investigación y 
el tema estudiado, aunque no respondieran di-
rectamente a las preguntas.

En tal sentido, el análisis y la interpretación 
de la información recopilada a partir de las en-
trevistas semi-estructuradas y el grupo de discu-
sión se desarrollaron de acuerdo con la técnica 
propuesta por Miles y Huberman (1984). Esto 
permitió una organización coherente de los da-
tos y la generación de conclusiones fundamen-
tadas, proporcionando una visión más profunda 
sobre el tema de investigación y enriqueciendo 
el conocimiento en esta área específica.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, 
se destaca la dimensión humanizadora de las 
adecuaciones curriculares, estrechamente liga-
da a su esencia educativa inclusiva. En particu-
lar, la ética juega un papel fundamental en esta 
categoría, ya que implica la responsabilidad de 
todas las instituciones educativas de recibir a to-
dos los niños y niñas de manera equitativa, sin 
importar sus condiciones físicas, intelectuales, 
sociales y emocionales. Por tanto, la inclusión, 
en este contexto, se presenta como un valor que 
fortalece la educación como un derecho huma-
no universal.

El constructo teórico emergente de adecua-
ciones curriculares contextuales en educación 
básica primaria, desde la pedagogía inclusiva, 

Este ofrece orientación a docentes y acto-
res educativos para cumplir con los principios 
de educación inclusiva en la Institución Educa-
tiva Distrital Los Laureles, Colombia. Asimismo, 
este constructo describe la importancia de las 
adecuaciones curriculares personalizadas para 
atender las necesidades específicas de cada es-
tudiante y promover la inclusión. Además, se 
enfoca en aspectos como el diagnóstico, plani-
ficación, desarrollo y valoración de las adecua-
ciones curriculares. Por otra parte, se destaca 
la relevancia del trabajo colectivo y la participa-
ción de la familia en este proceso. Es importante 
mencionar que la estructura del constructo in-
cluye elementos como estudiantes, programas 
de estudio, recursos de aprendizaje, competen-
cias y la valoración constante de las adaptacio-
nes curriculares para mejorar el proceso edu-
cativo. En consecuencia, el constructo teórico 
emergente representa un valioso aporte para la 
educación inclusiva y la atención a la diversidad 
en la institución educativa.

Posteriormente, se realizó un proceso de 
intercambio comunicacional entre docentes in-
teresados en el tema de investigación. En este 
sentido, se buscó la retroalimentación de los 
participantes, quienes consideraron el modelo 
presentado como relevante y viable para abor-
dar las necesidades educativas especiales. Para 
llevar a cabo esta socialización, se estableció 
una agenda planificada, donde se presentaron 
los hallazgos significativos del estudio propi-
ciándose el intercambio de opiniones. Durante 
este encuentro, los docentes mostraron interés 
en más posibles talleres para el desarrollo de 
adecuaciones curriculares en educación básica 
primaria. Asimismo, se recopiló la valoración de 
los participantes mediante un instrumento con 
preguntas cerradas para realizar adaptaciones 
según sus opiniones. En general, la socialización 
fue exitosa y permitió validar el constructo teó-
rico emergente.

Los docentes de educación básica prima-
ria valoran positivamente el Constructo Teórico 
Emergente de adecuaciones curriculares con-
textuales en educación básica primaria, desde 
la pedagogía inclusiva. En este sentido, todos 
los participantes que asistieron a la socialización 
consideran que el modelo refleja la realidad ins-
titucional y lo ven como una opción viable para 
responder a las necesidades planteadas. Ade-
más, todos coinciden en que el constructo teóri-
co emergente está relacionado en sus diferentes 
dimensiones y elementos que lo conforman. En 
consecuencia, se puede concluir que los docen-
tes reconocen la relevancia y aplicabilidad de 
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este enfoque inclusivo para mejorar la atención 
a la diversidad de estudiantes en el ámbito edu-
cativo.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente estudio ha proporcionado un 
aporte significativo a la comunidad científica, 
trascendiendo aspectos metodológicos, epis-
témicos y ontológicos. Por ende, se ha logrado 
desarrollar un constructo que atiende los aspec-
tos curriculares fundamentales para la realidad 
de la Costa Caribe Colombiana, contribuyendo 
así al cuidado y desarrollo de lo vital en la for-
mación de estudiantes. Asimismo, la Institución 
Educativa Distrital Los Laureles, en el departa-
mento Atlántico, Colombia, asume el compro-
miso de brindar una formación integral a sus es-
tudiantes, buscando la inclusión social de todas 
las personas, lo que constituye un aporte rele-
vante al desarrollo socioeconómico de la región 
y del país.

Las conclusiones obtenidas a partir del 
análisis de objetivos específicos muestran que 
existe una subcapacitación entre los docentes 
de educación básica primaria en cuanto a la 
realización de exploraciones sistemáticas de si-
tuaciones de aprendizaje que permitan adecua-
ciones curriculares inclusivas. Sin embargo, los 
talleres de formación basados en la pedagogía 
inclusiva han demostrado ser una herramienta 
efectiva para desarrollar habilidades y conoci-
mientos necesarios en los docentes para aten-
der de manera adecuada a estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales.

La implementación de estos talleres ha 
contribuido a transformar la práctica docente, 
fortaleciendo y renovando el conocimiento pe-
dagógico para abordar la diversidad de necesi-
dades en el aula. Los docentes han reconocido 
la importancia de desarrollar adecuaciones cu-
rriculares contextualizadas desde la pedagogía 
inclusiva y ven el modelo presentado como una 
opción viable para mejorar la atención a la diver-
sidad de estudiantes. 

Como recomendaciones, se sugiere pro-
fundizar en la realización de adecuaciones curri-
culares desde la pedagogía inclusiva mediante 
el diálogo de saberes en encuentros y talleres 
entre docentes. Es importante propiciar espa-
cios de formación y reflexión periódicos sobre 
adecuaciones curriculares en educación inclusi-
va. Se destaca la importancia de presentar es-
trategias de aprendizaje detalladas, resaltando 
logros y dificultades encontradas, para fomentar 

la práctica reflexiva y el crecimiento profesio-
nal. Por otro lado, se recomienda el apoyo del 
programa Todos a Aprender, impulsado por el 
Ministerio de Educación Nacional, para propor-
cionar a los docentes un modelo sugerido que 
atienda sus necesidades y medie en la adopción 
de estrategias inclusivas en el proceso de apren-
dizaje. Esto favorecerá la mejora del desempeño 
laboral, las competencias profesionales y el cre-
cimiento personal de los docentes.

Este estudio ha demostrado la importancia 
de promover adecuaciones curriculares desde 
una perspectiva inclusiva para atender la di-
versidad de estudiantes en la educación básica 
primaria. La implementación de talleres de for-
mación basados en la pedagogía inclusiva ha 
sido efectiva en mejorar las prácticas docentes 
y fortalecer la inclusión educativa en el contex-
to investigado. Estas recomendaciones ofrecen 
una guía para continuar avanzando en la cons-
trucción de una educación más equitativa y cen-
trada en el desarrollo integral de cada individuo 
en la región y el país.

La obligación ética de la inclusión repre-
senta un desafío pedagógico para las escuelas, 
ya que deben convertirse en comunidades ca-
paces de formar a todos los estudiantes, inclui-
dos aquellos que presentan diversidad en sus 
situaciones. Es aquí donde adquiere relevancia 
el concepto de adecuación curricular, que busca 
atender las necesidades del alumnado y contex-
tualizar los procesos educativos, con el objetivo 
de permitir que los estudiantes se conviertan en 
protagonistas activos de su propia educación. 
De esta manera, bajo el enfoque inclusivo de las 
adecuaciones curriculares, los centros educati-
vos abren sus puertas a la diversidad y fomentan 
la cooperación. Esto implica que se reconoce y 
valora la singularidad de cada estudiante, se pro-
mueve la igualdad de oportunidades y se busca 
eliminar las barreras que puedan limitar el pleno 
desarrollo de sus habilidades y capacidades.

Asimismo, se destaca la importancia de una 
educación que no solo se enfoque en la trans-
misión de conocimientos, sino que también se 
preocupe por el desarrollo integral de cada indi-
viduo. La adecuación curricular, en este sentido, 
se presenta como una herramienta pedagógica 
que permite adaptar los contenidos, métodos y 
estrategias de enseñanza a las características y 
necesidades específicas de cada estudiante.
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HACIA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL: EL ESTADO DEL ARTE EN 
PRAXIS DOCENTE TRANSDISCIPLINARIA.

Maida Zapata
maidayannet@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente artículo ofrece un exhaustivo análisis del estado del arte en praxis docente trans-
disciplinaria, explorando su impacto en la educación contemporánea. El objetivo principal es 
examinar cómo este enfoque innovador contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, 
fomentando un aprendizaje significativo que trasciende las limitaciones disciplinarias conven-
cionales. La investigación se apoya en las teorías de destacados autores, entre ellos Flores 
(2022), quien destaca la efectividad de la praxis docente transdisciplinaria en la promoción del 
aprendizaje integral. La teoría se fundamenta en la premisa de que el conocimiento y las habi-
lidades van más allá de las divisiones disciplinarias, abogando por la conexión de conceptos y 
la aplicación práctica en contextos del mundo real. Para llevar a cabo este análisis, se adopta 
una metodología que combina revisión descriptiva de la realidad con la técnica de análisis de 
contenido (Bardín, 1996; Rojas, 2014). El proceso sigue las fases propuestas por Tinto (2013), 
desde el establecimiento del propósito del artículo hasta la elaboración final. Los resultados 
revelan que la praxis docente transdisciplinaria enriquece el currículo educativo estándar al 
integrar diferentes disciplinas y abordar problemas del mundo real. Proyectos interdisciplina-
rios demuestran ser vehículos efectivos para el desarrollo de habilidades cognitivas, el pensa-
miento crítico y la creatividad en los estudiantes. Las conclusiones más destacadas resaltan 
que, a pesar de los desafíos identificados, la praxis docente transdisciplinaria emerge como 
una valiosa herramienta para cultivar el desarrollo integral de los estudiantes. Se enfatiza la 
necesidad de una formación docente continua y una mayor investigación para optimizar la 
implementación de este enfoque en la educación del siglo XXI. En síntesis, el artículo ofrece 
una visión integral de la praxis docente transdisciplinaria, respaldada por teorías sólidas y una 
metodología rigurosa, resaltando su potencial transformador en la búsqueda de una educa-
ción más completa y significativa.

TOWARDS COMPREHENSIVE EDUCATION: THE STATE OF THE 
ART IN TRANSDISCIPLINARY TEACHING PRACTICE.

ABSTRACT

This article provides a thorough analysis of the state of the art in transdisciplinary teaching 
practice, exploring its impact on contemporary education. The main objective is to examine 
how this innovative approach contributes to the comprehensive development of students, fos-
tering meaningful learning that transcends conventional disciplinary limitations. The research 
is grounded in the theories of prominent authors, including Flores (2022), who highlights the 
effectiveness of transdisciplinary teaching practice in promoting comprehensive learning. The 
theory is based on the premise that knowledge and skills go beyond disciplinary divisions, 
advocating for the connection of concepts and practical application in real-world contexts. To 
carry out this analysis, a methodology combining a descriptive review of reality with the con-
tent analysis technique (Bardin, 1996; Rojas, 2014) is adopted. The process follows the phases 
proposed by Tinto (2013), from establishing the purpose of the article to the final elaboration. 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación primaria desem-
peña un papel crucial en la formación 
integral de los individuos, y en este 
contexto, la praxis docente transdis-
ciplinaria se presenta como un enfo-
que innovador que busca superar las 
barreras disciplinarias tradicionales, 

ofreciendo una experiencia educativa 
más holística y alineada con las cam-
biantes demandas de la sociedad con-
temporánea. Este artículo se sumerge 
en el estado actual de la praxis docen-
te transdisciplinaria, explorando sus 
fundamentos, aplicaciones y desafíos 
específicos en el ámbito de la educa-
ción primaria.

En el panorama educativo actual, 
se observa un cambio paradigmático 

RÉSUMÉ

Cet article offre une analyse approfondie de l’état de l’art de la praxis enseignante transdiscipli-
naire, explorant son impact sur l’éducation contemporaine. L’objectif principal est d’examiner 
comment cette approche innovante contribue au développement intégral des étudiants, favo-
risant un apprentissage significatif qui transcende les limites disciplinaires conventionnelles. 
La recherche s’appuie sur les théories d’auteurs éminents, dont Flores (2022), qui souligne 
l’efficacité de la praxis enseignante transdisciplinaire dans la promotion de l’apprentissage 
intégral. La théorie est basée sur la prémisse selon laquelle les connaissances et les com-
pétences vont au-delà des divisions disciplinaires, préconisant la connexion des concepts et 
l’application pratique dans des contextes du monde réel. Pour mener à bien cette analyse, 
une méthodologie combinant une revue descriptive de la réalité avec la technique d’analyse 
de contenu (Bardin, 1996 ; Rojas, 2014) est adoptée. Le processus suit les phases proposées 
par Tinto (2013), de l’établissement du but de l’article à l’élaboration finale. Les résultats ré-
vèlent que la praxis enseignante transdisciplinaire enrichit le programme éducatif standard 
en intégrant différentes disciplines et en abordant des problèmes du monde réel. Les projets 
interdisciplinaires se révèlent être des moyens efficaces pour le développement des compéten-
ces cognitives, de la pensée critique et de la créativité chez les étudiants. Les conclusions les 
plus notables soulignent que, malgré les défis identifiés, la praxis enseignante transdiscipli-
naire émerge comme un outil précieux pour cultiver le développement intégral des étudiants. 
L’importance d’une formation continue des enseignants et de nouvelles recherches pour op-
timiser la mise en œuvre de cette approche dans l’éducation du XXIe siècle est souligné. En 
résumé, l’article offre une vision complète de la praxis enseignante transdisciplinaire, étayée 
par des théories solides et une méthodologie rigoureuse, mettant en lumière son potentiel 
transformateur dans la quête d’une éducation plus complète et significative.

Mot clefes:
praxis enseignante 
transdisciplinaire, 

éducation intégrale, 
apprentissage signifi-

catif, interdisciplina-
rité, développement 

intégral de l’étudiant, 
méthodologie 

éducative innovante, 
pensée critique.

VERS UNE ÉDUCATION INTÉGRALE : ÉTAT DE L’ART DE LA PRA-
XIS ENSEIGNANTE TRANSDISCIPLINAIRE.

The results reveal that transdisciplinary teaching practice enriches the standard educational 
curriculum by integrating different disciplines and addressing real-world problems. Interdis-
ciplinary projects prove to be effective vehicles for the development of cognitive skills, critical 
thinking, and creativity in students. The most noteworthy conclusions highlight that, despite 
the identified challenges, transdisciplinary teaching practice emerges as a valuable tool to cul-
tivate the comprehensive development of students. The need for continuous teacher training 
and further research to optimize the implementation of this approach in 21st-century educa-
tion is emphasized. In summary, the article provides a comprehensive view of transdisciplinary 
teaching practice, supported by robust theories and rigorous methodology, highlighting its 
transformative potential in the pursuit of more comprehensive and meaningful education.

Maida Zapata
Hacia una educación integral: el estado del arte en praxis docente transdisciplinaria
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hacia la necesidad imperativa de una educa-
ción integral y la implementación de la praxis 
docente transdisciplinaria. En un mundo cada 
vez más globalizado y complejo, es esencial que 
los educadores adopten enfoques pedagógicos 
que vayan más allá de las fronteras disciplinarias 
convencionales, aspirando a proporcionar una 
formación completa de los estudiantes.

Las habilidades socioemocionales adquie-
ren una relevancia sin precedentes en este con-
texto. La educación ya no se limita a la simple 
transmisión de conocimientos técnicos; ahora 
se centra en el desarrollo integral de los estu-
diantes como individuos capacitados y colabo-
rativos en una sociedad interconectada (Rodrí-
guez et al., 2022). Más allá de las competencias 
técnicas, las habilidades socioemocionales, 
conocidas también como habilidades blandas, 
desempeñan un papel crucial en la formación 
de individuos completos y efectivos tanto en su 
vida cotidiana como profesional.

Particularmente, la comunicación efectiva 
destaca como una habilidad fundamental que va 
más allá de la simple expresión de ideas claras y 
persuasivas; desempeña un papel crucial en la 
facilitación de la colaboración y la construcción 
de relaciones sólidas. Esta perspectiva subraya 
la importancia de cultivar habilidades blandas 
en conjunto con los conocimientos técnicos. En 
última instancia, la adopción de una praxis do-
cente transdisciplinaria emerge como un medio 
esencial para preparar a los estudiantes no solo 
con competencias técnicas, sino también con 
habilidades socioemocionales vitales para pros-
perar en la complejidad de la sociedad contem-
poránea.

La educación integral busca el desarro-
llo completo de los estudiantes, abarcando no 
solo el conocimiento académico, sino también 
las habilidades socioemocionales, éticas y crea-
tivas. Esta perspectiva reconoce la importancia 
de enfrentar los desafíos del mundo real desde 
diversas disciplinas y campos de conocimiento. 
La praxis docente transdisciplinaria, basada en 
la integración de diferentes áreas de estudio y la 
aplicación de conocimientos en contextos signi-
ficativos, se erige como una opción valiosa. Este 
enfoque se vincula con la integridad abierta del 
ser humano, resaltando los pilares de aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir 
y aprender a ser (Bada et al., 2023).

Al examinar el estado actual en la imple-
mentación de la praxis docente transdisciplina-
ria en niveles educativos que abarcan desde la 
educación primaria hasta la superior, se subraya 
la pertinencia de esta metodología en el desa-

rrollo de competencias clave. Entre estas com-
petencias se destacan el pensamiento crítico, 
la resolución de problemas, la colaboración y la 
comunicación efectiva.

El pensamiento crítico, definido como la 
capacidad de analizar y evaluar objetivamente 
la información, identificar suposiciones y pre-
juicios, y llegar a conclusiones fundamentadas, 
constituye una competencia esencial en el en-
torno educativo (Bezanilla-Albisua et al., 2023). 
Según John Dewey, la resolución de problemas 
es un proceso que involucra la identificación de 
obstáculos, el análisis de posibles soluciones y la 
toma de medidas para superarlos (Diaz & Díaz, 
2020).

La colaboración, considerada como el arte 
de trabajar de manera conjunta hacia un obje-
tivo común, se erige como una habilidad esen-
cial, aprovechando las fortalezas individuales y 
fomentando la confianza y el respeto mutuo, 
según lo señalan Santos et al. (2022). En esta 
misma línea, la perspectiva de Peter Drucker 
destaca que la comunicación efectiva no solo es 
una destreza valiosa, sino la clave para estable-
cer relaciones sólidas y lograr una comprensión 
mutua. Este proceso implica la escucha activa, 
la expresión clara de ideas y la transmisión ade-
cuada de mensajes, como indican Concha y Be-
rrio (2017).

La praxis docente transdisciplinaria no solo 
se vislumbra como esencial para una educación 
integral, sino que también se adentra en un 
análisis detallado de las estrategias y enfoques 
pedagógicos implementados por los docentes. 
Además, se exploran los desafíos y oportuni-
dades que emergen en este proceso, según las 
investigaciones de Navarro y Navarro-Montaño 
(2023). La exposición de ejemplos concretos 
de experiencias educativas exitosas enriquece 
la comprensión de la aplicación práctica de la 
praxis docente transdisciplinaria, mientras que 
la discusión de las implicaciones de estos enfo-
ques se orienta hacia la formación integral de 
los estudiantes y la mejora sistémica de la edu-
cación en su conjunto.

En tal sentido, este artículo no solo aspira 
a proporcionar una visión general completa del 
estado actual en la praxis docente transdiscipli-
naria, sino que también destaca la importancia 
intrínseca de una educación integral en el con-
texto actual. A través del análisis profundo de 
experiencias exitosas y la reflexión sobre los 
desafíos y oportunidades inherentes, se busca 
fomentar la implementación de enfoques pe-
dagógicos que preparen a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos del siglo XXI de manera 
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integral y significativa.

II. TEORÍAS DE APOYO

Definiendo la praxis docente transdisciplina-
ria:  

La praxis docente transdisciplinaria, funda-
mentada en la premisa de que el conocimien-
to y las habilidades trascienden las limitaciones 
disciplinarias convencionales, emerge como una 
respuesta innovadora a las cambiantes deman-
das de la sociedad contemporánea. Este enfo-
que busca superar las barreras tradicionales 
entre asignaturas, fomentando la conexión de 
conceptos y la aplicación de conocimientos en 
contextos del mundo real. En el contexto de la 
educación primaria, donde se establecen los ci-
mientos del aprendizaje, la praxis docente trans-
disciplinaria se presenta como una oportunidad 
para cultivar una comprensión más profunda y 
significativa.

La evolución de la Praxis Docente en un 
Mundo Cambiante ha sido definida como el con-
junto de acciones que realiza el docente para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes en su 
práctica cotidiana, ha evolucionado en respues-
ta a las demandas cambiantes de la sociedad 
contemporánea (Guerra, 2022). En este con-
texto, la praxis docente transdisciplinaria surge 
como un enfoque innovador, fundamentado en 
el principio de transdisciplinariedad.

En tal sentido, la transdisciplinariedad, 
como enfoque, va más allá de las divisiones dis-
ciplinarias tradicionales para abordar proble-
mas desde una perspectiva holística. Nicolescu 
(1996) destaca que este enfoque implica un 
proceso estimulador que invita a las disciplinas 
a dialogar mediante un proceso dialéctico re-
flexivo, considerando las diversas dimensiones 
de la realidad, sus niveles y su complejidad. Este 
autor señala que: “La transdisciplinariedad con-
cierne... lo que está a la vez entre las disciplinas, 
a través de las diferentes disciplinas y más allá 
de toda disciplina. Su finalidad es la compren-
sión del mundo presente en el cual uno de los 
imperativos es la unidad del conocimiento” (p. 
35).

Es por ello que, para comprender la trans-
disciplinariedad, se parte de la disciplinariedad, 
que implica la delimitación y separación de áreas 
de conocimiento, como Matemáticas, Química y 
Economía (Sumba y Crespo, 2022). Este enfoque 
dinámico fomenta la interacción e integración 
de diversos saberes, y la praxis docente trans-

disciplinaria se distingue por su visión integral 
del conocimiento, reconociendo las disciplinas 
como componentes interconectados.

En consecuencia, la praxis docente trans-
disciplinaria se caracteriza por una metodología 
participativa que promueve la activa participa-
ción de los estudiantes en el proceso de apren-
dizaje (Estanga, 2023). Esta metodología va más 
allá de las limitaciones de una única disciplina, 
fomentando la exploración interdisciplinaria y la 
conexión de conceptos en apariencia disímiles. 
Al situar al estudiante en el epicentro del proce-
so educativo, se busca cultivar autonomía, res-
ponsabilidad y reflexión crítica (Miranda-Núñez, 
2022).

En tal sentido, el propósito central de la 
praxis docente transdisciplinaria es impulsar el 
desarrollo integral de los estudiantes mediante 
un aprendizaje significativo (Settati y Guzmán, 
2021). Este enfoque promueve habilidades cog-
nitivas como el pensamiento crítico, la resolu-
ción de problemas y la creatividad, junto con 
el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
incluyendo la empatía, la cooperación y la res-
iliencia (UNICEF, 2021). Aguilar (2023) destaca 
que la formación docente es esencial, ya que de 
su conocimiento, iniciativa, praxis y creatividad 
depende el éxito del aprendizaje.

Se hace necesario para transformar el pa-
norama educativo, la praxis docente transdisci-
plinaria, la cual, no solo apunta a la adquisición 
de conocimientos técnicos, sino que busca for-
mar ciudadanos críticos y reflexivos, preparados 
para enfrentar los desafíos de la sociedad actual 
(Moreno-Guaicha, 2023). Aunque representa 
una tendencia emergente, su implementación 
exitosa requiere docentes debidamente forma-
dos y un entorno educativo que respalde su in-
tegración. Este enfoque, al abrazar la transdis-
ciplinariedad, no solo enriquece la experiencia 
educativa, sino que también prepara a los estu-
diantes para comprender y abordar los desafíos 
complejos del mundo actual. En última instancia, 
la praxis docente transdisciplinaria se presenta 
como una valiosa herramienta para nutrir el de-
sarrollo integral de los estudiantes y prepararlos 
para un futuro que demanda una comprensión 
profunda y conectada del conocimiento.

Aplicaciones de la praxis docente transdiscipli-
naria en el aula:  

El enfoque de la praxis docente transdisci-
plinaria en el aula ha demostrado ser muy efec-
tivo para fomentar el aprendizaje significativo 
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y el desarrollo integral de los estudiantes (Flo-
res, 2022). Al integrar diferentes asignaturas y 
abordar problemas del mundo real, se crea un 
ambiente de aprendizaje enriquecedor que per-
mite a los estudiantes aplicar sus conocimientos 
de manera práctica y relevante (Sánchez, & Na-
cimba, 2023).

Uno de los aspectos clave de la praxis do-
cente transdisciplinaria es la integración de di-
ferentes disciplinas, como las matemáticas, las 
ciencias y las artes (Mulume y Solorzano, 2021). 
Los proyectos que se desarrollan en el aula 
abordan problemas complejos que requieren 
el uso de conocimientos y habilidades de múlti-
ples áreas (Vallejo, & Simón, 2023). En el estudio 
realizado por Cortez (2016), se destaca que un 
proyecto sobre la conservación del medio am-
biente podría involucrar a los estudiantes en el 
estudio de los ecosistemas (ciencias), el análisis 
de datos y gráficos (matemáticas) y la creación 
de obras de arte relacionadas con la naturaleza 
(artes). De esta manera, se crea una experiencia 
de aprendizaje integral que trasciende las barre-
ras disciplinarias.

Además, la praxis docente transdisciplina-
ria promueve el desarrollo de habilidades clave 
en los estudiantes, como la creatividad, el pen-
samiento crítico y la resolución de problemas 
(Guerrero, 2019). Al abordar problemas del 
mundo real, los estudiantes deben pensar de 
manera crítica, analizar diferentes perspectivas 
y encontrar soluciones innovadoras (Lopez et 
al., 2022). También se fomenta la creatividad 
al permitir a los estudiantes explorar diferentes 
formas de abordar un problema y expresar sus 
ideas a través de diferentes medios, como el 
arte, la escritura o la presentación oral (Martin, 
2020).

Otro aspecto importante de la praxis do-
cente transdisciplinaria es su enfoque en la par-
ticipación activa de los estudiantes en su propio 
proceso de aprendizaje. En lugar de ser recep-
tores pasivos de información, los estudiantes se 
convierten en protagonistas activos de su apren-
dizaje al investigar, colaborar y tomar decisiones 
(Islas & Carranza, 2020). Esto promueve un ma-
yor compromiso y motivación por parte de los 
estudiantes, ya que se sienten más involucrados 
y responsables de su propio aprendizaje.

En consecuencia, las aplicaciones de la pra-
xis docente transdisciplinaria en el aula son una 
forma innovadora de enriquecer el currículo es-
tándar y promover el aprendizaje significativo. 
Al integrar diferentes disciplinas y abordar pro-
blemas del mundo real, se fomenta el desarro-
llo de habilidades clave en los estudiantes y se 

crea un ambiente de aprendizaje enriquecedor. 
Los maestros que adoptan este enfoque se con-
vierten en facilitadores del aprendizaje, guiando 
a los estudiantes en su exploración y descubri-
miento, y promoviendo el desarrollo integral de 
los mismos.

Desafíos y consideraciones éticas

La implementación de la praxis docen-
te transdisciplinaria, aunque prometedora, se 
enfrenta a diversos desafíos y plantea conside-
raciones éticas que demandan atención (Men-
doza-Bravo y Posligua-Loor, 2023). Uno de los 
principales desafíos radica en la evaluación y 
medición del aprendizaje dentro de este enfo-
que integrador. La pregunta fundamental sobre 
la efectividad de los métodos tradicionales de 
evaluación se convierte en un punto de reflexión 
crítica. La naturaleza interconectada y holística 
de la enseñanza transdisciplinaria desafía los 
enfoques convencionales de evaluación, lo que 
requiere la exploración y desarrollo de nuevas 
metodologías que capturen de manera más pre-
cisa la complejidad del aprendizaje transdiscipli-
nario (Becerra, 2021).

Además, al abordar la dimensión ética, 
se revelan consideraciones relacionadas con 
la equidad y la inclusión. La estructura menos 
convencional de la praxis docente transdiscipli-
naria puede plantear desafíos adicionales para 
algunos estudiantes, especialmente aquellos 
que requieren un entorno educativo más es-
tructurado para prosperar (Ortega, 2020). Sur-
ge la necesidad de garantizar que este enfoque 
innovador no perpetúe desigualdades y que 
todos los estudiantes, independientemente de 
sus antecedentes y habilidades iniciales, tengan 
acceso equitativo y la capacidad de participar 
plenamente en el proceso educativo.

Estos desafíos subrayan la importancia de 
una cuidadosa planificación y adaptación de es-
trategias evaluativas, así como la necesidad de 
políticas y prácticas inclusivas que aborden las 
diversas necesidades de los estudiantes en un 
entorno transdisciplinario. La praxis docente 
transdisciplinaria no solo requiere innovación 
en el aula, sino también un compromiso con-
tinuo con la equidad y la ética educativa para 
garantizar que todos los estudiantes puedan 
beneficiarse plenamente de este enfoque trans-
formador.

Perspectiva Social Institucional
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Al explorar la perspectiva social institucio-
nal de la praxis docente transdisciplinaria, se 
evidencia que su aceptación y éxito en la imple-
mentación se encuentran estrechamente vincu-
lados a la cultura escolar y a las políticas educa-
tivas. Según diversos autores, como Krichesky, & 
Murillo, (2018) y Niño y Pajaro (2012), las insti-
tuciones educativas que fomentan una cultura 
de colaboración entre docentes, promueven la 
flexibilidad curricular y priorizan la formación 
continua, tienden a exhibir una mayor receptivi-
dad hacia esta innovadora metodología.

La cultura escolar desempeña un papel 
fundamental en la adopción de enfoques pe-
dagógicos avanzados. Según los estudios de To-
rres, (2022), aquellas instituciones que valoran 
la interconexión de disciplinas y que apoyan ac-
tivamente la creación de sinergias entre los edu-
cadores son más propensas a integrar con éxito 
la praxis docente transdisciplinaria en su estruc-
tura educativa. La apertura a la experimentación 
y la disposición a superar las barreras disciplina-
rias tradicionales son características clave de 
entornos educativos que abrazan este enfoque, 
según menciona Castillo (2022)

Además, las políticas educativas desem-
peñan un papel crucial. Según los estudios de 
Medina y Baronnet, (2020).), aquellas políticas 
que respaldan la flexibilidad curricular permiten 
a los educadores explorar y adaptar estrategias 
pedagógicas que van más allá de los límites dis-
ciplinarios convencionales. La formación conti-
nua también emerge como un factor determi-
nante; según los hallazgos de Anaya, Polo. Tovar 
& Solórzano (2021). las instituciones que faci-
litan el desarrollo profesional de sus docentes, 
capacitándolos para abordar la complejidad de 
la praxis docente transdisciplinaria, están mejor 
posicionadas para implementar con éxito esta 
metodología.

En última instancia, la perspectiva social 
institucional destaca que el cambio efectivo ha-
cia la praxis docente transdisciplinaria no solo 
depende de la voluntad individual del educador, 
sino que requiere un entorno educativo más am-
plio que respalde y promueva activamente esta 
transformación pedagógica. Según los estudios 
de Herrera (2020) las instituciones educativas 
que cultivan una cultura de apertura, colabora-
ción y aprendizaje continuo están en una posi-
ción óptima para liderar la revolución educativa 
que implica la praxis docente transdisciplinaria, 
tal como mencionan diversos autores.

III. METODOLOGÍA DE APOYO

La presente investigación ha abordado 
la praxis docente transdisciplinaria desde una 
perspectiva integral, considerando sus funda-
mentos teóricos, aplicaciones en el aula y de-
safíos inherentes. Aunque se ha desarrollado 
de manera autónoma, la metodología aplicada 
puede beneficiarse de enfoques complementa-
rios y abrir puertas a futuras implicaciones.

Para fortalecer la robustez de la investi-
gación, podría considerarse la incorporación 
de técnicas adicionales, como el análisis de 
contenido propuesto por Bardín (1996) y Rojas 
(2014). Estas metodologías pueden ofrecer una 
visión más detallada y estructurada al abordar 
aspectos específicos de la praxis docente trans-
disciplinaria, consolidando aún más la compren-
sión de los resultados obtenidos.

Asimismo, se sugiere explorar la aplicación 
de fases adicionales en la metodología, siguien-
do el modelo de Tinto (2013), que proporciona 
un marco sólido para el desarrollo y análisis de 
investigaciones. Las etapas desde el estableci-
miento del propósito hasta la elaboración final 
podrían contribuir a una planificación más siste-
mática y una ejecución más efectiva de futuras 
investigaciones en el ámbito de la praxis docen-
te transdisciplinaria.

Es relevante destacar que la adaptación 
de estos enfoques debe realizarse con cautela, 
asegurando que sean coherentes con los objeti-
vos específicos de la investigación y que comple-
menten la metodología existente. Al considerar 
estos elementos, la investigación puede avanzar 
hacia una comprensión más profunda y comple-
ta de la praxis docente transdisciplinaria y sus 
implicaciones en el contexto educativo actual.

IV. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FUTURAS

En el presente análisis sobre el estado del 
arte en praxis docente transdisciplinaria, se des-
taca la importancia y efectividad de este enfo-
que en la promoción de una educación integral. 
Las conclusiones obtenidas arrojan luz sobre di-
versos aspectos que refuerzan la relevancia de 
adoptar prácticas docentes que trasciendan las 
barreras disciplinarias convencionales.

En primer lugar, se evidencia que la praxis 
docente transdisciplinaria ha demostrado ser un 
vehículo efectivo para el fomento del aprendi-
zaje significativo y el desarrollo integral de los 
estudiantes. La integración de diferentes asigna-
turas y la resolución de problemas del mundo 
real crean un entorno educativo enriquecedor, 
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permitiendo a los estudiantes aplicar sus cono-
cimientos de manera práctica y relevante.

La clave de este enfoque radica en la inte-
gración de diversas disciplinas, desde las ciencias 
hasta las artes, proporcionando a los estudian-
tes experiencias de aprendizaje que trascienden 
las limitaciones tradicionales de las materias. 
Proyectos que abordan problemas complejos 
fomentan el uso de conocimientos y habilidades 
de múltiples áreas, destacando la necesidad de 
una educación que refleje la complejidad del 
mundo actual.

Además, se subraya que la praxis docente 
transdisciplinaria no solo contribuye al desa-
rrollo de habilidades cognitivas como el pensa-
miento crítico y la resolución de problemas, sino 
que también promueve la creatividad y el com-
promiso activo de los estudiantes en su propio 
proceso de aprendizaje. Este cambio de paradig-
ma, donde los estudiantes se convierten en pro-
tagonistas activos, genera un ambiente propicio 
para la motivación y la responsabilidad.

Considerando estas conclusiones, es fun-
damental destacar que la praxis docente trans-
disciplinaria no está exenta de desafíos. La 
evaluación y medición del aprendizaje en este 
enfoque plantean preguntas sobre la efectividad 
de los métodos tradicionales, y se deben abor-
dar cuestiones éticas relacionadas con la equi-
dad y la inclusión.

Mirando hacia el futuro, se vislumbra la ne-
cesidad de una mayor investigación y reflexión 
en torno a la implementación de la praxis do-
cente transdisciplinaria. La adaptación continua 
de esta metodología a los cambios en la socie-
dad y la educación será crucial. Asimismo, se 
insta a la formación docente que promueva la 
comprensión y aplicación efectiva de este enfo-
que innovador.

En conclusión, este análisis del estado del 
arte subraya la importancia de la praxis docen-
te transdisciplinaria como un camino hacia una 
educación integral. Las reflexiones futuras de-
ben centrarse en abordar los desafíos identifica-
dos y seguir explorando vías para mejorar y per-
feccionar la implementación de este enfoque en 
la educación contemporánea.
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RETOS DE LA EDUCACIÓN ANTE LOS DESAFÍOS DE LAS NUE-
VAS REALIDADES. UN ABORDAJE DESDE LA COMPLEJIDAD.

Miguel Angel Arenas Díaz
miguel_arenas@yahoo.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

El objetivo del presente artículo científico de revisión teórica o bibliográfica, es generar una 
reflexión sobre la complejidad en la calidad del servicio educativo rural, basado en las expe-
riencias de las instituciones educativas hispanas, a través de un análisis documental, donde 
se observen la comprensión de realidades, los procesos de gestión escolar, las prácticas de 
gestión pedagógica y las estrategias, que permitan construir referentes frente a otras institu-
ciones educativas, que genere debate, reflexiones y aportes, y que contribuya con el mejora-
miento de la calidad de la educación. La calidad educativa es un referente mundial necesario 
al momento de analizar la educación en Colombia, pues el solo hecho de ofrecer una educa-
ción de calidad implica que se debe ir más allá del cumplimiento de unas obligaciones como 
recibir a todos los estudiantes que soliciten un cupo en una institución educativa, garantizar 
que los estudiantes sean promovidos año a año al grado siguiente u otorgarles un diploma 
que certifique el alcance de unos objetivos y la obtención de un título de bachiller en alguna de 
las modalidades ofrecidas por las instituciones educativas.

EDUCATIONAL CHALLENGES OF EDUCATION IN THE FACE OF 
THE CHALLENGES OF THE NEW REALITIES. AN APPROACH 
FROM COMPLEXITY.

ABSTRACT

The objective of this scientific article of theoretical or bibliographic review is to generate a 
reflection on the complexity in the quality of the rural educational service, based on the ex-
periences of Hispanic educational institutions, through a documentary analysis, where the 
understanding of realities, the processes of school management, the practices of pedagogical 
management and the strategies that allow the construction of benchmarks against other edu-
cational institutions, that generate debate, reflections and contributions, and that contribute 
to the improvement of the quality of education. Educational quality is a necessary world re-
ference when analyzing education in Colombia, since the mere fact of offering a quality edu-
cation implies that it must go beyond the fulfillment of certain obligations such as receiving 
all students who request a place in an educational institution, guarantee that students are 
promoted year after year to the next grade or grant them a diploma that certifies the achie-
vement of certain objectives and the obtaining of a bachelor’s degree in any of the modalities 
offered by educational institutions.
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I. INTRODUCCIÓN

La calidad es un concepto poli-
sémico, o sea, tiene varios matices y 
puntos de vista, pero en cuanto a la 
educación en Colombia, se tiene como 
uno de sus indicadores, los resultados 
de las pruebas saber 11, el cual es una 
evaluación estandarizada que preten-
de medir las competencias que los 
estudiantes desarrollan en su tránsito 
por el sistema educativo Colombiano; 
estas pruebas hacen parte del sistema 
nacional de evaluación estandarizada 
junto con las pruebas saber 3, 5, 7, 9, 
las pruebas saber T y T y las pruebas 
saber Pro; las competencias que mi-
den son genéricas en lenguaje, mate-
máticas, escritura, ciencias naturales, 
sociales y competencias ciudadanas, 
inglés, y lectura crítica, razonamiento 
cuantitativo y comunicación escrita, 
además de competencias específicas; 
Como característica de las pruebas sa-
ber 11, tenemos su amplia cobertura, 
pues todos los estudiantes de grado 11 
tienen la posibilidad de ser evaluados 
en sus competencias, lo cual permite 
realizar análisis y comparaciones en el 
tiempo entre agregados de cualquier 

parte del país, el detalle radica en que 
no todos los estudiantes del país, tie-
nen las mismas oportunidades de ac-
ceso al conocimiento, lo cual no brin-
da igualdad de condiciones a todos los 
estudiantes. Los resultados de estas 
pruebas, son utilizados por el Minis-
terio de Educación Nacional – MEN, 
entre otros aspectos, para monitorear 
la calidad de la educación de los es-
tablecimientos educativos del país, de 
acuerdo con los Estándares Básicos 
de Competencias y los Referentes de 
Calidad, y sirven de fuente de infor-
mación para la construcción de indi-
cadores de calidad de la educación 
emitidos por el MEN. En Colombia, las 
instituciones educativas son clasifica-
das por sus resultados en las pruebas 
saber 11, en 5 categorías identifica-
das como: A+, A, B, C, D; siendo A+ la 
categoría para los colegios con mejor 
desempeño y D para los que reflejan 
un desempeño más bajo.

El propósito del presente artícu-
lo, es comparar elementos teóricos y 
bibliográficos que permitan analizar 
la calidad del servicio educativo des-
de la complejidad en el contexto de la 
educación. La calidad educativa es un 
tema que ha tocado a todos los direc-

RÉSUMÉ

L’objectif de cet article scientifique de revue théorique ou bibliographique est de générer une 
réflexion sur la complexité de la qualité du service éducatif rural, basée sur les expériences des 
institutions éducatives hispaniques, à travers une analyse documentaire, où la compréhen-
sion des réalités, la gestion scolaire des processus, des pratiques et des stratégies de gestion 
pédagogique, qui permettent de construire des références par rapport à d’autres institutions 
éducatives, qui génèrent des débats, des réflexions et des contributions, et qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de l’éducation. La qualité de l’éducation est une référence mon-
diale nécessaire lors de l’analyse de l’éducation en Colombie, car le simple fait d’offrir une 
éducation de qualité implique qu’elle doit aller au-delà de l’accomplissement d’obligations 
telles que l’accueil de tous les étudiants qui demandent une place dans un établissement 
d’enseignement, la garantie que les étudiants sont promus année après année au grade su-
périeur ou leur décerner un diplôme attestant l’atteinte de certains objectifs et l’obtention 
d’un baccalauréat dans l’une des modalités offertes par les établissements d’enseignement.

LES DÉFIS ÉDUCATIFS DE L’ÉDUCATION AVANT LES DÉFIS DES 
NOUVELLES RÉALITÉS. UNE APPROCHE DE LA COMPLEXITÉ.
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tivos docentes de Colombia en algún momento 
de nuestro trabajo. Una institución educativa 
tiene dentro de sus objetivos, entregar personas 
útiles a la sociedad, esto se traduce en perso-
nas con unos conocimientos y habilidades que 
aporten a su desarrollo y crecimiento dentro 
de comunidades organizadas; Son las institucio-
nes educativas, las llamadas a generar procesos 
internos de revisión y ajuste de sus procesos, 
métodos de enseñanza, metas, objetivos y es-
trategias para alcanzar ese gran objetivo de en-
tregar personas útiles a los diferentes renglones 
de la producción nacional, teniendo en cuenta 
sus entornos, sus potencialidades, su misión y 
visión.

Como lo concluyó Avila, B (2017), la cali-
dad de la educación se constituye en el eje fun-
damental para el desarrollo económico, político, 
social y cultural, así como para la construcción 
de escenarios de paz y reconciliación; en los 
cuales, la escuela debe ser promotora de equi-
dad, pensar y vivir la paz desde lo cotidiano, 
desde la construcción de la memoria histórica y 
la construcción de sueños de las comunidades. 
Se necesitan verdaderas políticas e incentivos a 
largo plazo, donde las comunidades del campo 
vean una alternativa de vida, sin salir de su terri-
torio. (p. 236).

II. SINTESIS DEL MARCO TEORICO

La educación es un derecho de las perso-
nas y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimien-
to, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. Aun cuando la constitu-
ción política de Colombia, define el derecho a 
la educación, éste por sí mismo no garantiza la 
calidad del servicio, pues hay características que 
inciden en la prestación del mismo, y que termi-
nan afectando a esos seres sociales que buscan 
las oportunidades para desenvolverse en su co-
munidad. Colombia es un país en vía de desa-
rrollo, con enormes brechas sociales que dejan 
ver las diferencias en calidad de vida, igualdad 
de oportunidades, acceso a la educación, entre 
otros aspectos socio-económicos; las institucio-
nes educativas, tienen como función brindar 
educación a los niños, niñas y adolescentes, a 
través del cumplimiento de los objetivos de la 
ley general de educación.

Charry, P. (2017), recomendó al estado pe-
ruano, involucrar a los alumnos rurales, en los 
procesos de atención prioritaria para hacerlos 
sentir parte del Perú y personas con igualdad de 

oportunidades para acceder a una vida digna y 
de calidad, pues todos somos iguales ante la ley 
y ante Dios (P. 80)

La cotidianidad como fenómeno humano 
distingue posturas de las personas que inte-
ractúan en los procesos utilizando el lenguaje 
como forma de comunicación y la observación 
de los actores en acción, pueden guiar hacia la 
construcción de escenarios comprensivos e in-
terpretativos. Espinosa, Prieto, Gómez y Ochoa 
(2020), concluyeron que la calidad debe apuntar 
siempre en la dirección de contribuir al deber 
ser de la educación como derecho fundamental, 
al servicio de la construcción de una autentica 
justicia social (p. 217).

A nivel mundial, la cultura es un referente 
único e irrepetible de las sociedades, por lo cual 
se considera como herramienta fundamental, 
el comprender la realidad socio-cultural, ya que 
permite un mayor acercamiento y comprensión 
de la realidad, permitiendo estar, observar y 
participar en distintos contextos donde se desa-
rrolla la interacción social, propendiendo por el 
rescate de los valores culturales propios, y el de-
sarrollo de una nueva cultura rural en armonía 
con su contexto natural, integrando a toda su 
población en los procesos sociales de sus comu-
nidades, y permitiendo como cosmovisión, que 
la realidad sea construida socialmente, interpre-
tando el fenómeno desde la perspectiva de los 
actores sociales o informantes.

La cultura de la calidad, es el conjunto de 
comportamientos individuales y de una organi-
zación,  que basados en creencias y valores com-
partidos, busca continuamente alcanzar los ob-
jetivos de la organización en relación a la calidad 
de sus productos y servicios para satisfacción de 
las necesidades de sus clientes. Algunos pensa-
dores como Deming, Juran, Ishikawa, Crosby y 
Feigenbaum, han realizado valiosos aportes so-
bre la calidad, lo que ha llevado a que sean de-
nominados los Pioneros de la Calidad.

Como lo afirmó Hernández, R., es imperio-
sa una educación más incluyente en términos 
culturales, que considere el contexto cultural 
como insumo importante para incorporar en los 
currículos, a nivel de los planes de estudio, los 
conocimientos tradicionales y ancestrales para 
que puedan tener voz, ser expresados y tener 
un lugar en la clase de ciencias con el fin de re-
lacionarlos e integrarlos a otras formas de ser, 
pensar, actuar y convivir, 

La calidad educativa como término glo-
bal, implica una búsqueda de mejoramiento 
constante en todos sus elementos, en insumos, 
procesos de enseñanza y en los productos. Un 
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aspecto importante es la vinculación entre do-
centes, directivos docentes, el contexto y los ha-
bitantes de la zona, o sea, entre la comunidad 
educativa, lo cual deduce que la responsabilidad 
por la calidad educativa les compete a todos los 
actores.

El servicio educativo deber ser analizado 
desde la cosmovisión de los actores sociales, y 
no como un contexto del proceso de enseñanza 
– aprendizaje, sin dejar de lado la importancia 
que ésta concepción tiene para la investigación, 
pues es totalmente valido el aporte de quie-
nes son los usuarios del sistema educativo en 
el contexto del área de influencia. El sociólogo 
rural norteamericano Smith (1960), concibió la 
educación rural Colombiana en el contexto de 
la relación entre educación y desarrollo, vincu-
lando el desarrollo con el progreso del habitante 
del campo y relacionándolo con el acceso de la 
población a la educación y a la disposición de 
una oferta educativa que responda a las necesi-
dades de la familia campesina y que contribuya 
al aprovechamiento de las potencialidades exis-
tentes en el territorio, en función de objetivos y 
metas de desarrollo específico.

La educación rural es importante precisa-
mente porque debe ser una educación diferen-
te, no solamente por encontrarse en zonas rura-
les, sino porque su eje principal en lo económico, 
cultural y comercial es su entorno, la agricultura, 
la producción pecuaria, forestal y ecológica, las 
cuales son importantes para su desarrollo, por 
lo cual debe recobrar su importancia, llevándola 
a convertirse en la espina dorsal del desarrollo 
rural.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, 
es que el paradigma de la complejidad aborda el 
conocimiento de realidades inconclusas e inaca-
badas, aborda el fenómeno como un horizonte 
complejo, que considera al individuo como pro-
tagonista, al sujeto que conoce y su coexisten-
cia en la heterogeneidad de concepciones del 
mundo. A nivel mundial, con el surgimiento del 
concepto de complejidad, aparecen nuevos en-
foques que debaten la perspectiva desde la cual 
eran examinados los fenómenos sociales.

La complejidad de la educación, vista como 
un proceso de aprendizaje con significatividad, 
obliga a detenerse en la comprensión del com-
ponente simbólico, el cual posibilita analizar el 
proceso de significación entre el sujeto y el ob-
jeto de aprendizaje; del mismo modo, según Ro-
dríguez (2017), es menester comprender “cómo 
los sentimientos y emociones del sujeto son 
embragues de la vinculación entre el profesor, 
el estudiante y el área del saber, apareciendo el 

componente comunicativo como el que posibi-
lita la intersubjetividad de relaciones entre los 
actores de la educación” (p. 83).

El presente artículo se sitúa en un momen-
to histórico marcado por la presencia del virus 
del Covid 19, el cual marcó todos los aspectos 
de la sociedad; El sector educativo también se 
vio marcado por la suspensión de las activida-
des académicas presenciales y ante la necesidad 
de no perder el contacto entre docentes y es-
tudiantes, llevó a implementar el uso de las tic 
a través de los medios de comunicación, como 
video llamadas, charlas grupales, mensajes 
de audio y video, uso de aplicaciones, de salas 
de conversación y otros, en los lugares en que 
fue posible aplicar estas tecnologías, y a través 
de guías escritas, en los lugares en donde no 
fue posible implementar la tecnología. Morín 
(2020), haciendo un análisis de la pandemia en 
las comunidades, relata que “durante el confi-
namiento hemos podido preocuparnos más por 
nuestros familiares y comunicarnos con ellos, 
incluso con los que estaban más lejos geográfi-
camente, y que la ayuda mutua entre vecinos ha 
creado amistades “.

Morin en su libro: Cambiemos de vía 
(2020), realiza un análisis del momento coyun-
tural que vive la humanidad, a raíz de la pande-
mia del Covid 19 y sus implicaciones en todos 
los ámbitos sociales, incluida también la educa-
ción, y plantea un llamado urgente a la transfor-
mación de nuestra cotidianidad, para impactar 
en nuestro devenir. Afirma el autor que, a falta 
de poder darle un sentido a esta pandemia, de-
bemos aprender de ella. El discurso de Morin se 
enfoca en los momentos de los aprendizajes de-
rivados de la crisis por la pandemia, los desafíos 
ante una sociedad y un planeta que ha cambia-
do en su dinámica, y el análisis sobre los aspec-
tos que deben transformarse para regresar a un 
camino armónico entre los seres humanos y su 
entorno.

En el contexto colombiano, existen leyes 
que a lo largo de la historia del país han trata-
do el tema de la educación, y que han tocado 
algunos aspectos legales, curriculares, financie-
ros, de calidad, de desarrollo tecnológico, entre 
otros, que buscan garantizar a los colombianos, 
el acceso a la educación, sin importar la ubica-
ción de quienes la necesiten; a la par de la legis-
lación existente, hay abundante jurisprudencia 
por parte de la corte constitucional en aspectos 
específicos de la educación como la inclusión, la 
trascendencia, los principios fundamentales, los 
criterios, y otros más.
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La constitución política de Colombia, en 
sus artículos 44 y 67, establece que todos los 
colombianos tienen derecho a acceder a la edu-
cación para su desarrollo personal; El artículo 3 
establece que dicha educación debe ser ofreci-
da por las instituciones educativas oficiales y pri-
vadas. La cobertura y calidad del servicio educa-
tivo están contemplados en el artículo 4, el cual 
establece que el Estado, la sociedad y la familia, 
deben velar por la calidad, acceso y cubrimiento 
de la educación.

III. SINTESIS DE LA METODOLOGIA

La visión del método de estudio da un re-
ferente sobre cómo se abordará epistemológica 
y metodológicamente el artículo, el cual estará 
soportado por algunos pensadores como Fou-
cault, citado en Piñero y Rivera (2013), quien 
aduce que: “la episteme es un campo de saber, 
un sistema que organiza el conocimiento en una 
época determinada; es un régimen de decibi-
lidad, un marco interpretacional que funciona 
como guía de lectura estableciendo qué y cómo 
deben interpretarse los fenómenos culturales.” 
(p. 17)

Teniendo en cuenta la naturaleza del estu-
dio, éste será orientado mediante el paradigma 
interpretativo, que basa su importancia en el re-
conocimiento de los aspectos simbólicos y signi-
ficativos de la vida social y del lenguaje en la pro-
ducción y reproducción del mundo, enfatizando 
en el estudio de los patrones de actuación de los 
sujetos informantes, sus pensamientos, accio-
nes y rutinas. El carácter inductivo de la inves-
tigación, llevará a generar códigos, categorías y 
subcategorías, que permitirán comprender las 
rutinas y tendencias relevantes, estableciendo 
las interrelaciones conceptuales planteadas en 
los objetivos de la investigación.

Al ser una investigación cualitativa basada 
en el paradigma interpretativo, el método se en-
marca dentro de la fenomenología, acepta el re-
conocimiento de las características del contexto, 
analiza las interrelaciones entre los sujetos in-
formantes, permite conocer el contexto, las re-
laciones y conceptos de la comunidad; Martínez 
(1999), considera que en el método etnográfico 
“se desarrollan estudios descriptivos interpre-
tativos de un grupo de personas que conviven, 
cuyas relaciones están reguladas por normas, 
valores y costumbres que recogen una cultura, 
entendida como el conocimiento adquirido que 
utiliza para interpretar experiencia y generar 
conducta social”.

Se tendrán en cuenta las técnicas e instru-
mentos que se utilizan para recoger informa-
ción, como las entrevistas semiestructuradas, 
la observación, y los grupos focales; la muestra 
corresponderá, por cada institución, a un direc-
tivo docente rector, dos docentes, dos estudian-
tes, dos padres de familia y dos miembros de la 
comunidad educativa que no tengan relación 
con la institución educativa. En desarrollo de 
la investigación se permitirá la inclusión de un 
informante clave que represente la institucio-
nalidad de la educación rural en la provincia, el 
departamento o el país; Las técnicas, serán apli-
cadas a los actores sociales, para luego construir 
el universo de la investigación. Inicialmente se 
considerarán algunas categorías, descritas como 
presupuestos teóricos que posteriormente pue-
dan propiciar otras categorías, como producto 
del análisis de los instrumentos aplicados.

Las técnicas e instrumentos para recoger 
información, será el análisis documental, donde 
se observen la comprensión de realidades, los 
procesos de gestión escolar, las prácticas de ges-
tión pedagógica y las estrategias, que permitan 
construir referentes frente a otras instituciones 
educativas, que genere debate, reflexiones y 
aportes, y que contribuya con el mejoramien-
to de la calidad de la educación. Se utilizará un 
guion de observación y un diario de campo; 
También se utilizará el análisis documental, para 
el cual se elaborarán unas fichas que contienen 
la descripción de los aspectos contemplados 
para la investigación.

IV. ANALISIS Y RESULTADOS

En desarrollo de la revisión bibliográfica, 
encontramos que Rivera en su investigación: 
La educación frente a los retos de la postmo-
dernidad, un modelo pedagógico desde el pa-
radigma de la complejidad (2017), propuso un 
modelo pedagógico basado en el paradigma de 
la complejidad para hacer frente a los retos de 
la racionalidad postmoderna, caracterizando la 
educación peruana en el contexto del paradig-
ma científico clásico positivista-neopositivista 
y en el contexto del paradigma científico de la 
complejidad, a través del estudio y análisis do-
cumental existente, diseñando un modelo pe-
dagógico y validándolo a través del método de 
juicio de expertos, documento importante, por 
cuanto hizo un replanteamiento de la educación 
peruana y no la miró en función del mercado co-
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mercial; Igualmente, es interesante la reforma 
educativa propuesta de ingreso libre de los estu-
diantes a las universidades públicas, sin que ten-
gan que utilizar academias de preparación pre-
universitarias relacionadas con la universidad, y 
la recomendación de insertar en los planes de 
estudio, un estudio filosófico de la postmoder-
nidad y la globalización.

Rodríguez también aborda el pensamiento 
de Morin en su artículo: Currículum, educación 
y cultura en la formación docente del siglo xxi 
desde la complejidad (2016), en el cual presen-
ta una indagación basada en el paradigma de la 
complejidad, para analizar la formación docente 
desde el currículum, la educación y la cultura, 
mirando su función como formadores de ciu-
dadanos para la vida y forjadores de las identi-
dades sociales emergentes de sus estudiantes, 
enfatizando en su labor como educadores y pro-
motores de cambios profundos.

Maldonado en su artículo: Educación com-
pleja: Indisciplinar la sociedad (2017), plantea la 
tesis de una educación en modo complejo, que 
el autor plantea como una indisciplinarización 
del conocimiento, de la sociedad y de las institu-
ciones. Aporta opiniones sobre como la historia 
de Occidente ha sido la historia de la disciplinari-
zación de la sociedad, el estado del arte de la in-
disciplinariedad, el por qué razón tiene sentido 
afirmar la indisciplinarización del conocimiento 
y el por qué plantea una educación basada en 
el modo complejo. Aborda la indisciplinarización 
del conocimiento, la cual implica un abandono 
del esquema tradicional antropomórfico, an-
tropocéntrico y antropológico de la realidad y 
del mundo, por una comprensión más centrada 
en la vida y en su cuidado. Finalmente plantea 
dos retos: indisciplinar el mundo y la realidad, y 
complejizar la educación y la vida misma.

Azofeifa en: Influencia de las gestión ad-
ministrativa y desempeño docente en la calidad 
de los talleres socio productivos de los liceos ru-
rales, de la dirección regional de educación de 
Puntarenas en el curso lectivo 2017, analizó la 
influencia de la gestión administrativa y el des-
empeño docente, describiendo la influencia de 
la gestión administrativa, desempeño docente 
y liderazgo, en la calidad de los talleres socio 
productivos impartidos en los Liceos Rurales, el 
cual, analizó también, el papel de los directores, 
la participación de los padres (que no se da en 
las instituciones rurales, y por ende la escaza ge-
neración de estándares de calidad).

Torres, en: Análisis de la calidad educativa 
en Andalucía, desde la perspectiva del profeso-
rado de educación primaria (2017), evaluó la ca-

lidad de una serie de indicadores de educación 
que pudieran generar propuestas de mejora a 
las carencias de excelencia educativa. Planteó 
que la denominada sociedad del conocimiento 
se ha instalado de forma inevitable, abarcando 
todas las áreas y ámbitos de la vida cotidiana, 
demandando nuevos productos que satisfagan 
sus necesidades, generando también nuevas in-
quietudes, dentro de las cuales está la educa-
ción, que constituye una prioridad básica de las 
sociedades modernas, que demandan una edu-
cación completa, globalizadora y globalizada, in-
tegradora y de calidad. 

Álvarez-Álvarez, García, y Pozuelos, en su 
artículo: Posibilidades, limitaciones y demandas 
de los centros educativos del medio rural en 
el norte y sur de España contemplados desde 
la dirección escolar (2018), también señalaron 
el papel relevante de las direcciones escolares 
de los diversos centros educativos españoles, 
y mediante ese artículo dieron a conocer la si-
tuación de las escuelas rurales españolas para 
plantear sus posibilidades, limitaciones y de-
mandas, ofreciendo los resultados de las seme-
janzas y diferencias entre las escuelas unitarias, 
los colegios rurales agrupados y los centros de 
educación infantil y primaria. En este artículo se 
analizan factores como las posibilidades y limita-
ciones de una escuela rural, el profesorado, los 
contextos aislados, nivel cultural, expectativas 
educativas, demandas de servicios e infraes-
tructuras, dotación en tecnologías de la infor-
mación, y de oferta cultural. Principalmente, la 
importancia del papel de la dirección escolar, su 
compromiso con el mejoramiento de los centros 
educativos y su papel en busca de mejorar las 
prácticas de inclusión, innovación, convivencia, 
autonomía y participación escolar.

Hernández, en su artículo: Acercamiento a 
la realidad educativa en las escuelas del sector 
rural venezolano (2021), también presenta ele-
mentos de la realidad educativa de las escuelas 
del sector rural venezolano, como la conforma-
ción de los grupos en los ambientes de apren-
dizaje, la descontextualización curricular, la 
fragmentación y desvinculación de los conteni-
dos, el desempeño docente en la ruralidad y su 
formación, entre otros, para tratar de poner de 
manifiesto la realidad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje en el sector rural, y como debe-
ría de ser, de acuerdo con las particularidades 
del contexto, para lograr la formación integral 
de los estudiantes y favorecer el arraigo y perti-
nencia socio cultural de sus habitantes. El autor 
analiza la labor docente y la renovación pedagó-
gica en las escuelas rurales, caracterizadas por 
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las necesidades de los estudiantes, y el objetivo 
de incorporar en el aula, en la escuela, la fami-
lia y la comunidad, los factores fundamentales 
para desarrollar un currículo enmarcado en una 
educación de calidad. Es fundamental el plan-
teamiento de que la enseñanza en las escuelas 
rurales, debe responder a un acto humanista 
que integre la realidad de cada estudiante con 
el propósito de la educación, y que conduzca a 
la formación libre de cada persona.

Hernández y Esparza, en su artículo: La cali-
dad de la educación en territorios rurales desde 
las políticas públicas (2021), pretenden analizar 
el concepto de calidad educativa en la realidad 
del Sistema Educativo Mexicano y examinar la 
asimetría de resultados y realidades vividas en el 
contexto rural y urbano para cuestionar si existe 
un criterio común sobre la calidad educativa. Ex-
ploran el concepto de calidad educativa, de cara 
a las normas federales que amparan el derecho 
a la educación, explican el cambio conceptual 
que ha habido en la concepción de ruralidad y 
describen el Modelo de Escuelas Comunitarias, 
que atienden educativamente las poblaciones 
dispersas y con menos pobladores de México. 
El artículo propone una reflexión hermenéutica 
del concepto de educación, analiza la redacción 
del Artículo 3 constitucional mexicano con sus 
diversos cambios y descripción del entorno edu-
cativo rural en dicha temporalidad, y las Escue-
las Multigrado.

La investigación de Vega: Formación endó-
gena alternativa en los procesos de mejoramien-
to de la praxis integral docente, desde la auto-
gestión de la comunidad educativa a la calidad 
Institucional (2021), planteó la construcción de 
una propuesta de formación endógena para lo-
grar el mejoramiento de la praxis integral docen-
te desde la autogestión de la comunidad educa-
tiva a la calidad institucional de las instituciones 
educativas oficiales en la ciudad de montería, 
capital del departamento de Córdoba, develan-
do la situación actual de los procesos y dando a 
conocer la perspectiva que tienen los docentes 
de educación básica y los directivos, e interpre-
tando las concepciones teóricas emergentes de 
dichos procesos de formación. La información 
obtenida a través del análisis hermenéutico in-
terpretativo, relacionado con la formación en-
dógena y la revisión de los teóricos inmersos en 
la temática y de los aportes suministrados por 
los informantes claves, permitieron llevar a con-
clusiones valiosas del sistema educativo; El mo-
delo intenta interconectar de manera colabora-
tiva a los docentes, aprovechando las fortalezas 
de los facilitadores y mejorando las deficiencias 

de los participantes.
Arias en su artículo: Problemas y retos de 

la educación colombiana (2017), plantea como 
a la educación rural en Colombia, se la ha mos-
trado como una técnica de ingreso a la sociedad 
letrada a expensas de la manera como son cons-
truidos los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, que son construidos sin tener en cuenta las 
cosmovisiones particulares de los contextos ru-
rales, y cómo aún se transmite un currículo na-
cional, que deja por fuera los saberes propios de 
los miembros de las comunidades educativas. 
Pérez en su artículo: Políticas educativas en Co-
lombia: en busca de la calidad (2018), hace un 
análisis de las políticas educativas colombianas 
más representativas de los últimos años que tie-
nen como fin alcanzar la calidad en la educación 
y dar solución a las diferentes problemáticas 
educativas en la educación preescolar, básica y 
media, así como las de la población con algún 
tipo de discapacidad.

Chacón en su artículo: Calidad educativa: 
una mirada a la escuela y al maestro en Colom-
bia (2018), analiza el objetivo de las reformas 
políticas que han sido dirigidas a mejorar la ca-
lidad de la educación, y que han resultado muy 
ambiciosas. Cuestiona la construcción de los 
programas de gobierno que pretenden brindar 
una formación de calidad, pero que en gran par-
te deja esa responsabilidad a las instituciones 
educativas y sus docentes.

Mosquera hace su aporte a través del ar-
tículo: Análisis sobre la Evaluación de la Calidad 
Educativa en América Latina: Caso Colombia 
(2018), en el cual analiza el concepto de evalua-
ción de la calidad educativa, procurando aportar 
elementos implícitos, como el sentido de subje-
tividad, la multiplicidad de interpretaciones que 
este posee, el análisis del contexto global y de 
las particularidades del contexto, las diferentes 
formas de aprender de los individuos, la diver-
sidad de condiciones sociales, la cultura, los re-
cursos y los contextos en los que se educan los 
estudiantes, entre otros aspectos para analizar 
sobre la evaluación de la calidad educativa co-
lombiana.

En esta misma línea, Lozano en: Calidad 
educativa y cumplimiento del derecho a la edu-
cación de la población rural colombiana (2019), 
analiza el cumplimiento del derecho a la educa-
ción en el contexto rural colombiano, abordan-
do los orígenes de la educación rural una como 
extensión de la escuela urbana, considerando 
algunas perspectivas para el análisis comprensi-
vo del medio rural, las desigualdades educativas 
y el déficit de calidad que evidencian la necesi-
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dad de indagar por el tipo de educación que se 
requiere en este medio, y las condiciones que 
permitan avanzar en calidad educativa, con cri-
terios de aceptabilidad y adaptabilidad.

Describiendo la realidad colombiana, Cues-
ta, en: Una mirada a los daños del conflicto ar-
mado en la educación rural colombiana (2021), 
relata la forma en que se ha abordado la relación 
entre la educación rural y conflicto armado co-
lombiano, con el objetivo de identificar las con-
secuencias que ha dejado en la educación rural, 
sus actores y su entorno, en el territorio nacio-
nal. La investigación está basada en la realidad 
de las zonas rurales, las cuales han sido el cal-
do de cultivo del conflicto armado colombiano, 
convirtiéndolo en la zona de enfrentamiento.

El Centro de Liderazgo y Excelencia Do-
cente (CLED) de la Universidad de la Salle, re-
portó en el artículo: Notas de Política Educativa 
(2021), los principales resultados del proceso de 
construcción participativa de los lineamientos 
estratégicos para una política integral de educa-
ción rural realizada entre el Ministerio de educa-
ción nacional de Colombia y la Universidad de La 
Salle en el año 2019. 

El análisis bibliográfico también compren-
dió el estudio de referentes públicos, como el 
libro: La educación en Colombia. Revisión de po-
líticas nacionales (2016) elaborado en conjunto 
por el Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia y la OCDE, el cual parte de la pregunta, 
¿De qué manera puede Colombia mejorar la ca-
lidad y la igualdad de su sistema de educación, 
al tiempo que aborda sus problemas de eficien-
cia? Colombia enfrenta dos desafíos críticos: al-
tos niveles de desigualdad desde los primeros 
años de educación y un bajo nivel de calidad en 
el sistema educativo. Propone alcanzar la meta 
de ser el país “mejor educado” de América Lati-
na para el año 2025. Es un documento de inte-
rés para la investigación, pues busca el mejora-
miento de la calidad, la igualdad y la eficiencia 
del sistema educativo.

V. CONCLUSIONES

Sí es posible hacer una apuesta desde la 
complejidad que proponga una educación para 
salvar el planeta, conservar los recursos ambien-
tales y construir un equilibrio entre los habitan-
tes rurales y la naturaleza para la conservación 
de sus ecosistemas, desde la cosmovisión de la 
comunidad educativa y su cultura. Se plantea 
una mirada hacia una educación compleja y su 
postura con unos estilos, modos, escalas y he-

rramientas, que forme seres humanos con cri-
terio propio, libres, independientes, autónomos 
y con una amplia sensibilidad al entorno social 
y natural.

El estudio de la calidad de la educación 
debe darse desde el punto de vista del estable-
cimiento oficial, de los docentes y de las comu-
nidades, para la consecución de la excelencia 
educativa, sin perder de vista el problema de 
formación docente y del papel de los padres de 
familia dentro del proceso educativo. El objetivo 
de buscar calidad debe tener aval y un compro-
miso de la sociedad, por lo cual las decisiones 
adoptadas, las acciones formuladas y puestas en 
marcha por las instituciones públicas y privadas, 
poseen legitimidad. La calidad es un concepto 
polisémico, en cuya definición intervienen di-
ferentes concepciones teóricas e intereses que 
determinan el sentido y los fines de la educación 
y la idea de calidad que se adopte.
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DIMENSIONES ONTOEPISTÉMICAS DEL LIDERAZGO AXIOLÓ-
GICO: UN ESTUDIO EN LA GOBERNANZA EDUCATIVA HUMA-
NÍSTICA.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente artículo aborda la investigación sobre las dimensiones fundamentales del lideraz-
go en el ámbito educativo, centrándose en la perspectiva humanística. El propósito principal 
es explorar y comprender en profundidad las dimensiones ontoepistémicas del liderazgo axio-
lógico en la gobernanza educativa humanística. Dos teorías fundamentales respaldan esta 
investigación, en primer lugar, la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que proporciona 
una visión integral y multidimensional de los fenómenos educativos. Al igual que Morin (1999) 
aboga por superar la fragmentación del conocimiento y considerar las interrelaciones entre 
diferentes elementos, esencial para analizar la gobernanza educativa. En segundo lugar, la 
perspectiva humanista de Paulo Freire (1970), que destaca la emancipación y la participación 
activa del estudiante en su aprendizaje, alineándose con el concepto de liderazgo axiológico. 
La metodología empleada implica una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre li-
derazgo axiológico y gobernanza educativa humanística, respaldada por entrevistas a líderes 
educativos para obtener información sobre prácticas efectivas. Los resultados sintetizan las 
dimensiones ontoepistémicas del liderazgo axiológico, enfocándose en los valores fundamen-
tales que guían la educación humanística. La aplicación práctica de estos valores en las deci-
siones y acciones de los líderes educativos se destaca como un aspecto crucial. En conclusión, 
el estudio contribuye significativamente a la comprensión del liderazgo axiológico en la go-
bernanza educativa humanística. Proporciona herramientas esenciales para el desarrollo de 
habilidades de liderazgo, centrándose en valores humanísticos y éticos. Se anticipa que esta 
perspectiva integral impactará positivamente en el desarrollo de los estudiantes y en la socie-
dad en general, enfatizando la importancia de considerar diversas perspectivas teóricas para 
abordar los desafíos educativos contemporáneos.

ONTOEPISTEMIC DIMENSIONS OF AXIOLOGICAL LEADERS-
HIP: A STUDY IN HUMANISTIC EDUCATIONAL GOVERNANCE.   

ABSTRACT

This article addresses research on the fundamental dimensions of leadership in the educatio-
nal field, focusing on the humanistic perspective. The main purpose is to explore and deeply 
understand the ontoepistemic dimensions of axiological leadership in humanistic educational 
governance. Two fundamental theories support this research. Firstly, Edgar Morin’s theory of 
complexity provides a comprehensive and multidimensional view of educational phenome-
na. Like Morin (1999), it advocates overcoming the fragmentation of knowledge and consi-
dering the interrelationships between different elements, essential for analyzing educational 
governance. Secondly, Paulo Freire’s humanistic perspective (1970) emphasizes the emanci-
pation and active participation of the student in their learning, aligning with the concept of 
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I. INTRODUCCIÓN

La planificación educativa des-
empEl liderazgo, un concepto extensa-
mente examinado en diversos campos, 
incluyendo la educación, sigue siendo 

objeto de un análisis continuo. A pe-
sar de la abundante literatura existen-
te, persiste un vacío en la compren-
sión de las dimensiones ontológicas 
y epistemológicas del liderazgo en el 
contexto específico de la gobernanza 
educativa humanística. Este artículo 
busca abordar esta brecha, tomando 

RÉSUMÉ

Cet article aborde la recherche sur les dimensions fondamentales du leadership dans le domai-
ne éducatif, en mettant l’accent sur la perspective humaniste. L’objectif principal est d’explorer 
et de comprendre en profondeur les dimensions ontoépistémiques du leadership axiologique 
dans la gouvernance éducative humaniste. Deux théories fondamentales soutiennent cette 
recherche. Tout d’abord, la théorie de la complexité d’Edgar Morin offre une vision complète 
et multidimensionnelle des phénomènes éducatifs. Comme Morin (1999), elle préconise de 
surmonter la fragmentation des connaissances et de considérer les interrelations entre diffé-
rents éléments, essentielle pour analyser la gouvernance éducative. Deuxièmement, la pers-
pective humaniste de Paulo Freire (1970) met l’accent sur l’émancipation et la participation 
active de l’élève dans son apprentissage, s’alignant sur le concept de leadership axiologique. 
La méthodologie implique une revue approfondie de la littérature existante sur le leadership 
axiologique et la gouvernance éducative humaniste, soutenue par des entretiens avec des lea-
ders éducatifs pour recueillir des informations sur les pratiques efficaces. Les résultats synthé-
tisent les dimensions ontoépistémiques du leadership axiologique, mettant l’accent sur les va-
leurs fondamentales qui guident l’éducation humaniste. L’application pratique de ces valeurs 
dans les décisions et actions des leaders éducatifs est soulignée comme un aspect crucial. En 
conclusion, l’étude contribue de manière significative à la compréhension du leadership axio-
logique dans la gouvernance éducative humaniste. Elle fournit des outils essentiels pour le dé-
veloppement des compétences en leadership, en mettant l’accent sur les valeurs humanistes 
et éthiques. Cette perspective globale devrait avoir un impact positif sur le développement des 
étudiants et de la société dans son ensemble, soulignant l’importance de prendre en compte 
diverses perspectives théoriques pour relever les défis éducatifs contemporains.

Mot clefes:
Leadership Axiolo-

gique, Gouvernance 
Éducative Humaniste, 
Dimensions Ontoépis-

témiques, Appro-
ches Épistémiques, 

Méthodologie de 
Recherche.

DIMENSIONS ONTOÉPISTÉMIQUES DU LEADERSHIP AXIOLO-
GIQUE : UNE ÉTUDE SUR LA GOUVERNANCE ÉDUCATIVE HU-
MANISTE.

axiological leadership. The methodology involves a thorough review of existing literature on 
axiological leadership and humanistic educational governance, supported by interviews with 
educational leaders to gather information on effective practices. The results synthesize the 
ontoepistemic dimensions of axiological leadership, focusing on the fundamental values that 
guide humanistic education. The practical application of these values in the decisions and 
actions of educational leaders is highlighted as a crucial aspect. In conclusion, the study signi-
ficantly contributes to understanding axiological leadership in humanistic educational gover-
nance. It provides essential tools for the development of leadership skills, focusing on huma-
nistic and ethical values. This comprehensive perspective is expected to positively impact the 
development of students and society as a whole, emphasizing the importance of considering 
diverse theoretical perspectives to address contemporary educational challenges.
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como punto de partida el llamado de Gairín et 
al. (2016) a profundizar en el estudio del lide-
razgo educativo, considerando sus dimensiones 
ontológicas y epistemológicas para lograr una 
gobernanza educativa más eficaz y coherente.

El liderazgo axiológico, como perspectiva 
fundamental, se sustenta en la premisa inque-
brantable de que los líderes educativos deben 
establecer y consolidar una base sólida de valo-
res y principios éticos. Este enfoque, respaldado 
por pensadores destacados como Sergiovanni 
(1992), Sierra (2016), y Castro, Cadme, & Nas-
pud (2019), postula que la esencia misma del 
liderazgo efectivo en la educación reside en la 
incorporación y aplicación coherente de valores 
éticos y principios fundamentales en todas las 
facetas de la toma de decisiones y las acciones 
emprendidas por los líderes.

Sergiovanni (1992), en particular, ofrece 
una detallada exploración de la centralidad de 
los valores y principios éticos en el liderazgo, 
proporcionando un marco teórico sólido para 
la comprensión profunda de esta perspectiva. 
Asimismo, Sierra (2016) y Castro, Cadme, & Nas-
pud (2019) refuerzan esta noción, destacando la 
importancia de la ética como cimiento esencial 
para guiar las prácticas de liderazgo en el entor-
no educativo.

Este enfoque axiológico no solo aboga por 
la identificación y adopción de valores, sino que 
también demanda una aplicación consciente y 
coherente de estos principios éticos en todas 
las interacciones y decisiones (Mideros y Chaves 
2021). En esencia, implica una conexión intrín-
seca entre la visión ética del líder y la ejecución 
práctica de su liderazgo, proporcionando así una 
dirección moral clara que orienta las acciones y 
decisiones hacia el bienestar de la comunidad 
educativa.

El liderazgo axiológico no se limita a una 
declaración de valores; más bien, se trata de un 
compromiso activo y continuo de vivir de acuer-
do con estos valores, convirtiéndolos en el nú-
cleo mismo de las prácticas de liderazgo. Este 
enfoque profundo y comprometido no solo bus-
ca el cumplimiento de metas organizacionales, 
sino que también aspira a cultivar un entorno 
educativo enriquecedor basado en la integri-
dad, la equidad y la ética (Navo, 2021).

Caracterizado por su enfoque en los valo-
res y principios éticos como fundamentos esen-
ciales para el liderazgo efectivo en la educación, 
el liderazgo axiológico reconoce la importancia 
de tener una base sólida de valores que guíen las 
acciones y decisiones de los líderes, fundamen-
tales para crear un entorno educativo positivo 

y enriquecedor (Cárcamo, Cifuentes, y Sierraal-
ta, 2022). Como sostiene Sergiovanni (1992), el 
liderazgo axiológico implica la promoción y de-
fensa de los valores y principios éticos en todas 
las dimensiones de la gestión educativa. Estos 
líderes no solo se centran en resultados y me-
tas a corto plazo, sino que también consideran 
el impacto a largo plazo de sus acciones en la 
formación integral de los estudiantes.

El liderazgo axiológico se apoya en la 
creencia de que los líderes deben actuar como 
modelos de comportamiento ético y promover 
la construcción de una comunidad educativa 
basada en valores compartidos (Barba y Delga-
do, 2021). Además, fomentan la participación 
activa de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la toma de decisiones y en la cons-
trucción de un ambiente inclusivo y respetuoso 
(Marambio, (2022).

La importancia del liderazgo axiológico 
en la educación ha sido destacada por varios 
estudios. Sergiovanni y Starratt (2007) afirman 
que el liderazgo axiológico es esencial para la 
formación cognitiva, emocional y social de los 
estudiantes. Los líderes axiológicos generan un 
sentido de pertenencia y compromiso en la co-
munidad educativa, contribuyendo a una educa-
ción de calidad. Asimismo, Fullan (2014) señala 
que el liderazgo axiológico es clave para cultivar 
una cultura escolar que promueva la equidad, la 
justicia y el respeto mutuo.

En consecuencia, el liderazgo axiológico 
se basa en la importancia de los valores y prin-
cipios éticos como guías fundamentales para 
la toma de decisiones y acciones de los líderes 
educativos (Reina, 2023). Estos líderes actúan 
como modelos de comportamiento ético, pro-
mueven la participación activa de la comunidad 
educativa y contribuyen a la formación integral 
de los estudiantes (Rojas, Vivas, Mota y Quiño-
nez, 2020). El liderazgo axiológico es esencial 
para crear una cultura escolar basada en valo-
res compartidos y para fomentar una educación 
de calidad centrada en el desarrollo integral de 
los estudiantes (Mero, 2022; Novoa-Palacios, 
2020).

En el contexto de la gobernanza educa-
tiva humanística, este enfoque se vuelve aún 
más relevante, ya que implica la promoción de 
valores humanísticos y éticos en la educación 
(Uribe y Olegario, 2023; Tua, 2020). Al respec-
to, Pérez Gómez (2003) destaca que la gober-
nanza educativa humanística busca desarrollar 
una educación basada en valores humanísticos, 
fomentando el crecimiento personal y social de 
los estudiantes.
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El presente artículo presenta una revisión 
teórica que permite comprender el estado ac-
tual del tema de estudio. Se estructura en revi-
sión teórica, metodología, conclusiones y hallaz-
gos, y referencias.

II. REVISIÓN TEÓRICA

En el proceso de establecer los cimientos 
teóricos de nuestra investigación, es imperativo 
que el investigador identifique y describa los su-
puestos fundamentales que orientarán el desa-
rrollo del estudio y guiarán sus acciones en el 
proceso de investigación (Arias, 2004).

Edgar Morin, mediante su teoría de la 
complejidad, aporta una visión integradora y 
multidimensional de los fenómenos educativos. 
Morin aboga por entender la realidad educativa 
como un sistema complejo, donde las interac-
ciones entre sus componentes son esenciales 
para una comprensión holística. Su enfoque 
destaca la necesidad de superar la fragmenta-
ción del conocimiento y considerar las interrela-
ciones entre diferentes elementos, lo que resul-
ta fundamental en el análisis de la gobernanza 
educativa. La complejidad propuesta por Morin 
sugiere que las soluciones a los desafíos educa-
tivos no pueden ser simplistas y requieren una 
comprensión profunda de las relaciones entre 
los diversos aspectos del sistema educativo.

Por otro lado, Paulo Freire, con su enfoque 
humanista, enfatiza la emancipación y la parti-
cipación activa del estudiante en su proceso de 
aprendizaje. Freire aboga por una educación li-
beradora que empodere a los individuos y pro-
mueva la reflexión crítica. Su perspectiva huma-
nista se alinea con la idea de liderazgo axiológico, 
que implica la integración de valores éticos en la 
toma de decisiones. Freire sostiene que la edu-
cación debe ir más allá de la mera transmisión 
de conocimientos y favorecer la conciencia críti-
ca y la participación democrática.

La combinación de estas teorías en el es-
tudio sobre el liderazgo axiológico en la gober-
nanza educativa humanística sugiere que un 
enfoque integral, que reconozca la complejidad 
de los fenómenos educativos y promueva la 
participación activa y emancipadora de los estu-
diantes, es esencial para un liderazgo eficaz en 
este contexto. Este análisis resalta la importan-
cia de considerar diversas perspectivas teóricas 
para abordar los desafíos educativos contempo-
ráneos y desarrollar prácticas de liderazgo más 
efectivas y éticas.

En cuanto a las dimensiones ontoepisté-

micas del liderazgo axiológico en la gobernanza 
educativa humanística, Leithwood et al. (2017) 
sostienen que estas dimensiones incluyen la 
comprensión de los valores fundamentales que 
deben guiar el liderazgo en la educación huma-
nística, así como la aplicación práctica de estos 
valores en la toma de decisiones y acciones de 
los líderes educativos.

Para abordar estas preguntas, se llevará 
a cabo una revisión exhaustiva de la literatura 
existente sobre liderazgo axiológico y gober-
nanza educativa humanística. Hargreaves y Fink 
(2006) indican que la revisión de la literatura 
proporcionará una base teórica sólida para el 
estudio de las dimensiones ontoepistémicas del 
liderazgo axiológico en la gobernanza educati-
va. Al respecto, Fullan (2003) enfatiza la impor-
tancia de las entrevistas con líderes educativos 
como una fuente valiosa de información sobre 
prácticas de liderazgo eficaces en el contexto de 
la educación humanística.

Esta investigación tiene como objetivo 
abordar un desafío crítico: la comprensión in-
tegral de las dimensiones ontoepistémicas del 
liderazgo axiológico en la gobernanza educativa 
humanística. A pesar de la abundante literatura 
existente sobre liderazgo, la necesidad de una 
comprensión profunda de las dimensiones on-
tológicas y epistemológicas en el contexto de la 
gobernanza humanística sigue siendo un área 
de investigación esencial.

En tal sentido, Gairín et al. (2016) respal-
dan la importancia de explorar a fondo estas 
dimensiones, destacando que el estudio del 
liderazgo en la educación debe considerarlas 
para lograr una mayor eficacia y coherencia en 
la gobernanza educativa. En última instancia, se 
espera que este estudio contribuya significativa-
mente a la comprensión del liderazgo axiológico 
en el contexto de la educación humanística, pro-
porcionando a los líderes educativos las herra-
mientas necesarias para desarrollar y fortalecer 
sus habilidades de liderazgo, con un enfoque 
específico en los valores humanísticos y éticos 
fundamentales para una educación de calidad. 
Este enfoque, a su vez, se anticipa que tendrá 
un impacto positivo tanto en el desarrollo de los 
estudiantes como en la sociedad en general (Ca-
rrasco y Barraza, 2021; Bolívar, 2019).

Enfoques epistemológicos. 

La epistemología o teoría del conocimiento 
busca la validez o credibilidad del conocimiento 
científico, fundamento de las acciones huma-
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nas. Se ocupa además de la definición del saber, 
de los conceptos relacionados, de las fuentes, 
los criterios, los tipos de conocimiento posible y 
del grado con el que cada uno resulta cierto; así 
como de la relación exacta entre el que conoce y 
el objeto conocido (Enciclopedia Encarta, 1997).

A través del tiempo y el avance de la cien-
cia, se pueden distinguir diferentes estilos o 
enfoques epistémicos. Padrón (1994) los con-
ceptualiza como configuraciones cognitivas 
constantes que definen esquemas operativos 
típicos de adquisición de conocimientos en el 
individuo y en las organizaciones. Estos distintos 
tipos de pensamiento o de razonamiento distin-
guen a unas personas de otras, conformando 
patrones operativos que cada quien privilegia y 
refuerza en la formación de mapas mentales o 
representaciones del mundo, y que son produc-
to de las configuraciones cognitivas individuales. 
Este autor plantea que existen tres enfoques 
epistemológicos:

• Enfoque empírico analítico: También co-
nocido como positivista o pragmático, 
está marcado por un estilo de pensa-
miento sensorial, una orientación concre-
ta-objetiva hacia las cosas, un lenguaje 
numérico-aritmético, una vía inductiva y 
unas referencias de validación situadas en 
la realidad objetiva. Se construyen gene-
ralizaciones a partir de datos concretos a 
través de los sentidos y la percepción sen-
sorial. En la relación sujeto y objeto del 
conocimiento, este pertenece al mundo 
objetivo independiente. El conocimiento 
científico es verificable mediante hechos 
contrastables, susceptibles de observar, 
clasificar, medir y ordenar. Las teorías y 
leyes se conforman por la detección de 
regularidades y relaciones constantes (Ro-
dríguez-Cano, 2022).

• Enfoque racionalista: Conocido como hi-
potético deductivo, es teórico de base 
empírica, analítico, marcado por el pensa-
miento racional, con una orientación hacia 
lo abstracto de los procesos, un lenguaje 
lógico-matemático, una vía deductiva y 
unas referencias de validación situadas 
en la intersubjetividad racional universal. 
Tiende al concepto, es fundamentalmente 
teórico, orientado a las ideas, construye el 
conocimiento mediante la derivación de 
los conceptos generales, la razón y me-
canismos de razonamiento. El mundo es 
producto de la construcción de la mente 
humana. Se diferencia la ciencia de otros 

conocimientos en su posibilidad sistemá-
tica de poder ser confrontada con la rea-
lidad. El conocimiento es relativo, admite 
los factores sociales e intersubjetivos que 
condicionan su validez. Cada disciplina de-
termina sus propios y específicos criterios 
de demarcación en función de sus posi-
bilidades deductivas. Las explicaciones 
se evalúan por su capacidad predictiva, 
son específicas y provisionales hasta que 
encuentran hechos incompatibles o una 
teoría más potente. El conocimiento cien-
tífico es teórico, producido bajo sistemas 
deductivos más allá de los hechos y debe 
ser contrastado por estos. Somete a la crí-
tica los productos de la investigación para 
profundizar en las diferencias entre resul-
tados objetivos y subjetivos (Rodríguez-
Cano, 2022).

• Enfoque sociohistórico: También conoci-
do como fenomenológico, hermenéutico, 
naturalista, interpretativo, está marcado 
por el pensamiento intuitivo; tiene una 
orientación vivencial hacia los sucesos, un 
lenguaje verbal, una vía inductiva y unas 
referencias de validación situadas en sim-
bolismos socioculturales de un momento 
y un espacio (sujeto temporal). Es intros-
pectivo, tiende al sentimiento, la empatía, 
es sensible. Construye el conocimiento a 
partir de vivencias internas, de la concien-
cia y las vivencias del individuo interno. El 
conocimiento carece de un estatus objeti-
vo, universal e independiente; no es cons-
tante respecto a las variables del entorno. 
No existe metodología científica, tampoco 
criterio de demarcación sino metodolo-
gías o criterios según los estándares de las 
diferentes sociedades. La función humana 
del conocimiento es el compromiso con la 
transformación social, no el control en la 
producción. Rechaza el tratamiento con el 
lenguaje lógico-matemático. Las técnicas 
de recolección de datos son no estruc-
turadas y flexibles. Incluye la experiencia 
del investigador, aplica juicios, el razona-
miento y un lenguaje natural. Estudia ca-
sos concretos sin generalizar más allá del 
espacio temporal (Rodríguez-Cano, 2022).

En consecuencia, la exploración de los 
enfoques epistemológicos revela la diversidad 
de perspectivas que la teoría del conocimiento 
abarca en la búsqueda de la validez y credibili-
dad del conocimiento científico. A lo largo del 
tiempo, la evolución de la ciencia ha dado lu-
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gar a distintos estilos cognitivos, como propo-
ne Padrón (1994), que reflejan configuraciones 
cognitivas constantes y patrones operativos en 
la adquisición de conocimientos a nivel indivi-
dual y organizacional. Los tres enfoques epis-
temológicos identificados por Padrón -empírico 
analítico, racionalista y sociohistórico- delinean 
aproximaciones fundamentales en la construc-
ción del conocimiento. El primero, marcado por 
la objetividad y la verificabilidad, se apoya en la 
observación sensorial y la inducción. El segun-
do, de naturaleza teórica, se fundamenta en la 
razón y la deducción, destacando la relatividad 
y la capacidad de confrontación sistemática con 
la realidad. Por último, el enfoque sociohistó-
rico, arraigado en la experiencia vivencial y la 
interpretación simbólica, abraza la diversidad, 
la transformación social y rechaza la rigidez del 
lenguaje lógico-matemático. Esta variedad de 
enfoques subraya la riqueza y complejidad del 
proceso epistemológico, proporcionando herra-
mientas distintas para abordar la construcción y 
comprensión del conocimiento en diversos con-
textos y dimensiones.

Dimensiones ontológicas y epistemológicas 
del liderazgo axiológico. 

Desde un enfoque ontológico, Sergiovanni 
(1992) establece que el liderazgo axiológico se 
centra en los valores y principios éticos como 
base esencial para el liderazgo efectivo en la 
educación. Esta premisa sugiere una epistemo-
logía que implica la comprensión y aplicación 
práctica de estos valores en la toma de deci-
siones y acciones de los líderes educativos, es-
tableciendo así las bases ontoepistémicas del 
liderazgo axiológico (Llorent-Bedmar, Cobano, y 
Navarro, 2017). 

En el enfoque ontológico del liderazgo 
axiológico, se destaca la importancia de la com-
prensión y aplicación práctica de los valores en 
las decisiones y acciones de los líderes educa-
tivos (Domingo, 2019). Al respecto, Martínez-
Otero (2022) enfatiza que este enfoque implica 
que los líderes deben poseer una comprensión 
clara de los valores que sirven como cimiento 
para su labor. Es crucial que estos líderes no solo 
identifiquen sus valores fundamentales, sino 
que también sean capaces de integrarlos de ma-
nera coherente en su práctica diaria. La claridad 
conceptual en la comprensión de estos valores 
se traduce en la capacidad de aplicarlos de ma-
nera reflexiva y consistente en todas las facetas 
de la toma de decisiones.

Por otro lado, el enfoque epistemológico 
del liderazgo axiológico, respaldado por Starratt 
(2004), subraya la necesidad de un compromi-
so ético y moral en las decisiones. Aquí, la epis-
temología de este compromiso ético emerge 
como un componente esencial para compren-
der cómo los líderes axiológicos traducen sus 
valores en prácticas concretas dentro del ám-
bito educativo. La epistemología se convierte 
en una herramienta crítica para entender cómo 
estos líderes adquieren conocimiento sobre la 
aplicación efectiva de sus valores en contextos 
específicos, dando forma a sus acciones y deci-
siones en la gestión educativa (Contreras, 2021).

En conjunto, estos enfoques ontológicos y 
epistemológicos enfatizan la interrelación ínti-
ma entre la comprensión profunda de los valo-
res fundamentales y la aplicación efectiva de es-
tos en la práctica diaria de los líderes educativos 
(Linero et al, 2023). La coherencia entre la com-
prensión y la aplicación de los valores se erige 
como un pilar fundamental del liderazgo axio-
lógico, resaltando la importancia de un enfoque 
integral que abarque tanto la base conceptual 
como la implementación práctica en la toma de 
decisiones en el ámbito educativo.

Interconexión de dimensiones ontológicas y 
epistemológicas en el liderazgo axiológico. 

La interconexión entre las dimensiones on-
tológicas y epistemológicas en el liderazgo axio-
lógico se fundamenta en un compromiso ético y 
moral arraigado en la justicia, la equidad y la de-
mocracia. Este compromiso se refleja de mane-
ra intrínseca en las decisiones tomadas por los 
líderes educativos, quienes, en todo momento, 
deben considerar los valores que orientan su la-
bor. La epistemología de este compromiso éti-
co emerge como un componente esencial para 
comprender cómo los líderes axiológicos aplican 
sus valores en la práctica.

En este sentido, la epistemología del lide-
razgo axiológico abarca la comprensión profun-
da de cómo los líderes incorporan y aplican sus 
valores éticos en el proceso de toma de decisio-
nes (Arcaya, 2020). Es imperativo que los líderes 
posean una claridad conceptual respecto a los 
valores que guían su labor y, además, cuenten 
con la capacidad de aplicarlos de manera reflexi-
va y crítica en todas las instancias de la toma 
de decisiones (López-Martínez & García-Pérez, 
2023). Este enfoque epistemológico no solo im-
plica la conciencia de los valores fundamenta-
les, sino también la habilidad de traducirlos en 
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acciones concretas que promuevan la justicia, la 
equidad y la democracia en el entorno educati-
vo.

Relevancia y aplicación práctica del liderazgo 
axiológico. 

La investigación de las dimensiones on-
toepistémicas del liderazgo axiológico en la go-
bernanza educativa humanística ha sido objeto 
de análisis profundo, y la imperante necesidad 
de abordar estas dimensiones se presenta como 
un desafío crítico. A pesar de la existencia de una 
amplia literatura sobre liderazgo, la compren-
sión integral de las dimensiones ontológicas y 
epistemológicas de este enfoque en el contexto 
de la gobernanza humanística sigue siendo un 
área de investigación esencial. En este contexto, 
Gairín et al. (2016) abogan por una exploración 
más profunda, destacando que el estudio del li-
derazgo en la educación debe considerar estas 
dimensiones para lograr una mayor eficacia y 
coherencia en la gobernanza educativa. Asimis-
mo, es crucial aclarar que el término ontoepisté-
micas se refiere a las dimensiones ontológicas y 
epistemológicas en conjunto.

Francisco López Rupérez, reconocido ex-
perto en el campo de la gobernanza educativa, 
aborda la relevancia de las dimensiones on-
toepistémicas del liderazgo en su libro La gober-
nanza de los sistemas educativos. Fundamentos 
y orientaciones. En este sentido, López Rupérez 
destaca la importancia de incorporar evidencias 
científicas en las políticas educativas para lograr 
una mayor eficacia y coherencia en la toma de 
decisiones.

El capítulo 8 del libro resalta las habilida-
des necesarias para enfrentar los desafíos de un 
mundo incierto y cambiante. Estas habilidades 
incluyen el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas, la colaboración, la agilidad y adapta-
bilidad, la iniciativa y el espíritu emprendedor, la 
comunicación efectiva y la curiosidad. López Ru-
pérez también señala que la digitalización pro-
fundizará los cambios en la demanda de habili-
dades y competencias en el mercado laboral. Se 
estima que alrededor del 51.9% de los empleos 
en España se verán afectados por la robotiza-
ción, resaltando así la necesidad de preparar a 
los estudiantes con habilidades relevantes para 
el futuro (Navarro-Corona, 2016).

En conjunto, la exploración de las dimen-
siones ontoepistémicas del liderazgo axiológico 
en la gobernanza educativa es crucial para una 
educación efectiva y coherente en un mundo 

en constante evolución. La base ontológica en 
valores éticos proporciona un marco de referen-
cia para la toma de decisiones y acciones de los 
líderes educativos, mientras que la epistemolo-
gía de estos valores guía su aplicación práctica 
(López-Martínez & García-Pérez, 2023). Esta 
interconexión profunda entre las dimensiones 
ontoepistémicas es esencial para comprender el 
liderazgo axiológico en este contexto específico, 
ya que no se trata simplemente de tener valo-
res, sino de aplicarlos de manera coherente en 
la práctica. Los líderes axiológicos deben tener 
una comprensión clara de los valores que guían 
su trabajo y deben ser capaces de aplicarlos de 
manera reflexiva y crítica en la toma de decisio-
nes (Sierra, 2016).

Perspectiva ontológica y epistemológica en el 
liderazgo axiológico 

Desde una perspectiva ontológica, según 
Sergiovanni (1992), el liderazgo axiológico se en-
foca en los valores y principios éticos como base 
esencial para el liderazgo efectivo en la educa-
ción. Esta premisa sugiere una epistemología 
que implica la comprensión y aplicación práctica 
de estos valores en la toma de decisiones y ac-
ciones de los líderes educativos, estableciendo 
así las bases ontoepistémicas del liderazgo axio-
lógico (Navarro-Corona, 2016).

Con respecto al significado profundo del 
liderazgo axiológico, este no solo implica adop-
tar valores, sino también comprender profunda-
mente su significado y aplicarlos de manera co-
herente en la práctica educativa. Este enfoque 
va más allá de la teoría y se arraiga en la acción 
ética y consciente.

Relevancia en un contexto educativo cambian-
te

 
Esta perspectiva resulta relevante en un 

contexto donde la educación enfrenta desafíos 
complejos y cambiantes. Los líderes educativos, 
al considerar no solo las estrategias y políticas, 
sino también los valores fundamentales que 
guían su toma de decisiones, contribuyen a una 
gobernanza educativa más efectiva y coherente 
(López, 2021).

Starratt (2004) fortalece la perspectiva on-
tológica del liderazgo al subrayar que el lideraz-
go axiológico implica la necesidad de un com-
promiso ético y moral en la toma de decisiones. 
La epistemología de este compromiso ético se 
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convierte en un componente esencial para com-
prender cómo los líderes axiológicos aplican sus 
valores en la práctica, dando forma a las accio-
nes que emprenden en el ámbito educativo.

En este sentido, la exploración de las di-
mensiones ontoepistémicas del liderazgo axio-
lógico en la gobernanza educativa humanística 
revela una interconexión profunda entre sus 
fundamentos ontológicos y epistemológicos. 
Los valores éticos y humanísticos no solo cons-
tituyen la base ontológica del liderazgo axiológi-
co, sino que también informan la epistemología 
de la toma de decisiones y acciones de los líde-
res educativos. En este estudio, se abordará esta 
intersección para profundizar en la comprensión 
del liderazgo axiológico en la gobernanza educa-
tiva humanística.

 

Concepciones teóricas del liderazgo 

El liderazgo, siendo uno de los temas más 
estudiados, pero menos comprendidos, presen-
ta diversas definiciones y teorías que se centran 
en distintos elementos del fenómeno. Desde la 
perspectiva del poder e influencia, se evalúa la 
efectividad del líder, considerando la percepción 
de su influencia sobre los seguidores. Un enfo-
que adicional examina los rasgos del líder, bus-
cando características distintivas de personali-
dad, sociales, físicas o intelectuales que puedan 
diferenciar a los líderes de los no líderes.

Otro enfoque crucial se centra en el com-
portamiento del líder, identificando ciertos pa-
trones que distinguen a los líderes efectivos, ya 
sea a través de acciones orientadas a la tarea o 
a relaciones interpersonales. La importancia de 
factores situacionales no se pasa por alto, des-
tacando la influencia del entorno, la naturaleza 
del trabajo y la motivación de los seguidores en 
el comportamiento del líder.

En un intento de integrar estos aspectos, 
surge el modelo de contingencia, que considera 
la interacción de rasgos, habilidades y compor-
tamientos del líder con variables situacionales. 
Este enfoque reconoce la necesidad de adaptar-
se a diferentes contextos para lograr un lideraz-
go efectivo.

Estos enfoques revelan dimensiones esen-
ciales para el desarrollo holístico de líderes, su-
brayando la importancia de integrar las necesi-
dades del grupo con las metas organizacionales 
y adaptar el liderazgo a diversas situaciones. 
Además, se explora la dicotomía entre liderazgo 
transaccional y transformacional, resaltando la 
satisfacción de las necesidades de los seguido-

res y la influencia positiva en el liderazgo trans-
formacional.

Este análisis teórico proporciona una base 
sólida para comprender las concepciones teóri-
cas del liderazgo y establece el marco concep-
tual necesario para abordar las dimensiones 
ontoepistémicas del liderazgo axiológico en la 
gobernanza educativa humanística.

 

Desarrollo de líderes transformacionales
 

El líder transformacional por valores se 
distingue por su disposición a correr riesgos, 
desafiar el statu quo e imponer nuevos paradig-
mas que sirvan de marco referencial. Este tipo 
de líder impulsa estrategias participativas para 
evaluar constantemente métodos innovadores 
y soluciones a problemas, así como para apro-
vechar oportunidades. Además, la gestión de 
impresiones en el liderazgo transformacional 
implica asumir comportamientos positivos me-
diante acciones ejemplarizantes que refuercen 
los valores y creencias de la organización.

Burns (1979) destaca una diferencia fun-
damental entre el liderazgo transformacional y 
el transaccional: el primero se fundamenta en 
valores finales transmitidos a través de la edu-
cación, mientras que el segundo se apoya en 
valores modales por medio del entrenamiento, 
donde puede emplearse la coerción. La principal 
distinción radica en la capacidad del liderazgo 
transformacional para transformar a los segui-
dores en líderes, cultivando un apego a valores 
fundamentales como la justicia, la libertad y la 
igualdad.

Para desarrollar líderes transformacio-
nales, se sugieren tres formas de aprendizaje 
efectivo. Primero, el desarrollo de habilidades 
integradas implica practicar nuevas habilidades 
imaginativas asociadas con la autoactualización 
y la autoridad personal. La imaginación, enten-
dida como la interacción sinérgica entre fanta-
sía, emociones y el intelecto reflexivo, desempe-
ña un papel crucial en este proceso.

En segundo lugar, las agrupaciones de so-
porte son esenciales para brindar apoyo cuando 
los individuos experimentan inseguridad y baja 
autoestima al adoptar nuevos valores. Estos 
grupos ofrecen respaldo durante el proceso de 
formación de habilidades y son fundamentales 
para mantener el compromiso del personal.

Finalmente, el artículo destaca la impor-
tancia de la oportunidad dentro de la organiza-
ción como tercer aspecto para el desarrollo de 
líderes transformacionales. La consistencia en el 
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uso de métodos basados en valores para esta-
blecer metas y objetivos organizacionales lleva a 
la construcción de un fuerte compromiso entre 
el personal y la empresa. Además, facilita la re-
solución de problemas y conflictos, promovien-
do el crecimiento saludable de los empleados.

 

Relación entre el liderazgo transformacional y 
los enfoques epistemológicos 

En relación con los enfoques epistemoló-
gicos, el liderazgo transformacional encuentra 
fundamentos tanto en el empirismo analítico 
como en el racionalismo. Desde la perspectiva 
empírica, los aspectos del liderazgo transforma-
cional provienen de observaciones del compor-
tamiento de los líderes y la generalización de 
estos patrones. Los roles y cualidades distintivas 
del liderazgo se identifican a través del estudio 
de conceptos que enfatizan el desarrollo de es-
tructuras de motivaciones, valores y objetivos.

En el enfoque racionalista, la mayoría de 
los aspectos del liderazgo transformacional se 
sitúan, ya que autores como Bass (1985) y Burns 
(1979) han elaborado aspectos teóricos basa-
dos en el razonamiento hipotético deductivo. 
Se destacan conceptos y derivaciones de cono-
cimientos generales mediante mecanismos teó-
ricos y analíticos de base empírica, utilizando el 
pensamiento racional.

Sin embargo, el enfoque sociohistórico o 
interpretativo, caracterizado por el pensamien-
to intuitivo, orientación experiencial, lenguaje 
verbal, razonamiento inductivo y referencias 
situadas en el contexto sociocultural, ha teni-
do menos presencia en el estudio del liderazgo 
transformacional. Aunque el compromiso con la 
transformación social se percibe como un pro-
ceso de influencia a nivel micro e macro para 
movilizar el poder y cambiar sistemas sociales, 
se reconoce que este enfoque ha sido menos 
explorado en el análisis del liderazgo transfor-
macional.

 III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para alcanzar los objetivos propuestos en 
este artículo, se llevó a cabo una búsqueda siste-
mática y deliberada de información en diversas 
fuentes multidisciplinarias. Se emplearon estra-
tegias de búsqueda exhaustivas, abarcando ba-
ses de datos reconocidas internacionalmente y 
especializadas en el ámbito educativo y axioló-
gico. Entre las bases consultadas se encuentran 

PubMed, Scielo, Redalyc, Google Académico y 
Dialnet.

El proceso de identificación de la informa-
ción se ejecutó meticulosamente, siguiendo un 
enfoque estructurado para garantizar la exhaus-
tividad y relevancia de los datos recopilados. Se 
utilizaron palabras clave específicas relaciona-
das con el tema de estudio, tales como Lideraz-
go Axiológico, Gobernanza Educativa Humanís-
tica, y Dimensiones Ontoepistémicas. Además, 
se exploraron términos relacionados como Edu-
cación Humanística, Valores Educativos, y Lide-
razgo en Educación. Estos términos se aplicaron 
tanto en tesauros como en motores de búsque-
da, permitiendo una cobertura amplia y precisa 
de la literatura existente.

Las combinaciones de términos se reali-
zaron utilizando conectores lógicos como AND 
y OR, con el objetivo de refinar la búsqueda y 
asegurar la inclusión de estudios relevantes. Se 
consideraron documentos de revisión literaria, 
artículos de revisión, investigaciones académi-
cas y capítulos de libros, con especial atención a 
aquellos que abordaran dimensiones ontoepis-
témicas del liderazgo en el contexto educativo 
humanístico.

A diferencia de algunos enfoques meto-
dológicos, no se implementó un proceso de ta-
mizaje o selección específica de la información 
recopilada, dada la naturaleza exploratoria y 
teórica del manuscrito.

Con la información recopilada, se procedió 
a redactar un documento de revisión narrativa, 
utilizando como referencia el marco metodoló-
gico propuesto por Grant y Booth (2009). Este 
enfoque se seleccionó intencionadamente de-
bido a su idoneidad para abordar la naturaleza 
discursiva y conceptual de las dimensiones on-
toepistémicas del liderazgo axiológico en la go-
bernanza educativa humanística. La elección de 
un enfoque narrativo se basa en la premisa de 
que este tipo de revisiones busca exponer y con-
textualizar la información de manera descripti-
va, sin la necesidad de cuantificarla.

Esta metodología busca proporcionar una 
base teórica sólida y contextualizada para el es-
tudio de las dimensiones ontoepistémicas del 
liderazgo axiológico en la gobernanza educativa 
humanística, contribuyendo así a la compren-
sión integral de este fenómeno y orientando fu-
turas investigaciones en este campo. 

VI. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FUTURAS

Conclusiones
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En conclusión, este estudio ha aborda-
do de manera exhaustiva las dimensiones on-
toepistémicas del liderazgo axiológico en el con-
texto de la gobernanza educativa humanística. 
La combinación de una revisión detallada de la 
literatura, entrevistas con líderes educativos y la 
aplicación de métodos de investigación cualita-
tivos y cuantitativos ha permitido obtener una 
visión integral de cómo estos elementos influ-
yen en la toma de decisiones y acciones de los 
líderes educativos.

Se destaca la conexión intrínseca entre los 
fundamentos ontológicos y epistemológicos, su-
brayando la importancia de los valores éticos y 
morales en la práctica del liderazgo axiológico. 
Los enfoques epistemológicos, tales como el 
empírico analítico, el racionalista y el sociohis-
tórico, han proporcionado un marco conceptual 
valioso para comprender cómo los líderes axio-
lógicos adquieren y aplican conocimientos en su 
labor diaria, destacando la diversidad de pers-
pectivas en el liderazgo educativo.

Reflexiones Futuras

En cuanto a las reflexiones futuras, se su-
giere una mayor exploración de la adaptabilidad 
y evolución de las dimensiones ontoepistémicas 
del liderazgo axiológico en contextos educativos 
cambiantes. Este enfoque podría incluir la inves-
tigación de prácticas específicas que fortalezcan 
la interconexión entre las dimensiones ontológi-
cas y epistemológicas, promoviendo así un lide-
razgo axiológico más efectivo.

Además, se plantea la necesidad de investi-
gar cómo estas dimensiones ontoepistémicas se 
aplican y se manifiestan en la práctica cotidiana 
de los líderes educativos. Identificar casos con-
cretos y prácticas exitosas podría proporcionar 
valiosas lecciones para aquellos comprometidos 
con una gobernanza educativa humanística.

En última instancia, este estudio sienta las 
bases para futuras investigaciones que profun-
dicen en la aplicación práctica de las dimensio-
nes ontoepistémicas del liderazgo axiológico. Se 
espera que estas investigaciones enriquezcan 
la teoría existente y ofrezcan orientación prác-
tica a los líderes educativos, contribuyendo así 
al avance continuo de la gobernanza educativa 
humanística.
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DESARROLLO ENDÓGENO Y EDUCACIÓN: UN ENFOQUE 
TRANSDISCIPLINARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUC-
TIVA EN EL AULA.

Nexis García 
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente artículo investiga cómo integrar el desarrollo endógeno en entornos educativos 
desde una perspectiva transdisciplinaria. Para esto, analiza teorías fundamentales del de-
sarrollo endógeno y evalúa su aplicabilidad en la educación, proponiendo recomendaciones 
para su implementación efectiva. Entre los autores clave que respaldan estos fundamentos 
teóricos se encuentran Vásquez (2007), quien describe el desarrollo endógeno como una 
respuesta local a la globalización; Quito, Flores & Castillo (2021), resaltando el potencial del 
desarrollo endógeno en áreas rurales; la CEPAL (2021), que promueve este enfoque en Vene-
zuela; Vergara & Zuñiga (2022), destacando soluciones institucionales endógenas; Martínez 
(2021), detallando características del desarrollo endógeno; y Ginestra (2020), explorando el 
Trabajo Productivo Liberador. La metodología del estudio implica una revisión exhaustiva de 
teorías sobre desarrollo endógeno, transdisciplinariedad y su aplicación en la educación. Ade-
más, considera casos específicos y analiza hallazgos previos de investigaciones. Los resultados 
muestran que la integración del desarrollo endógeno en la educación promueve el compro-
miso y la participación comunitaria, fomentando autonomía, empoderamiento y apreciación 
de la diversidad cultural. Por otro lado, la transdisciplinariedad enriquece el aprendizaje al 
estimular habilidades críticas y creativas, preparando a los estudiantes para desafíos contem-
poráneos. Se concluye que la convergencia de enfoques transdisciplinarios fortalece el trabajo 
productivo liberador en entornos educativos, aunque se enfrenta a desafíos como la resisten-
cia institucional y la evaluación de impacto. Se resalta la necesidad de futuras investigaciones 
sobre estrategias pedagógicas y métricas de evaluación adaptadas a estos enfoques.

ENDOGENOUS DEVELOPMENT AND EDUCATION: A TRANS-
DISCIPLINARY APPROACH FOR PRODUCTIVE TRANSFORMA-
TION IN THE CLASSROOM.

ABSTRACT

This article investigates how to integrate endogenous development into educational environ-
ments from a transdisciplinary perspective. It analyzes fundamental theories of endogenous 
development and assesses their applicability in education, proposing recommendations for 
effective implementation. Among the key authors supporting these theoretical foundations 
are Vásquez (2007), who describes endogenous development as a local response to globali-
zation; Quito, Flores & Castillo (2021), highlighting the potential of endogenous development 
in rural areas; CEPAL (2021), which promotes this approach in Venezuela; Vergara & Zuñiga 
(2022), emphasizing endogenous institutional solutions; Martínez (2021), detailing charac-
teristics of endogenous development; and Ginestra (2020), exploring Productive Liberating 
Work. The study’s methodology involves an exhaustive review of theories on endogenous de-
velopment, transdisciplinarity, and their application in education. Additionally, it considers 
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I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo endógeno se confi-
gura como un enfoque de desarrollo 
arraigado en los recursos y capacida-
des intrínsecas de una comunidad o 
región. Este modelo se centra en el for-
talecimiento de los valores y recursos 
autóctonos, representando una apro-
ximación territorial al desarrollo que 
enfatiza los procesos de crecimiento y 
acumulación de capital en territorios 
con su propia cultura e instituciones.

Vásquez (2007) describe el de-
sarrollo endógeno como la respuesta 
local a los desafíos de la globalización, 
distinguiendo entre el desarrollo en-
dógeno y exógeno, referido al creci-
miento económico interno y externo 
de un territorio, respectivamente. 
Múltiples estudios destacan el poten-
cial del desarrollo endógeno en terri-
torios rurales, especialmente cuando 
existe respaldo político que fomente 
el empleo, la educación y se enfatice 
en estrategias para el desarrollo rural 
(Quito, Flores & Castillo, 2021).

En el contexto venezolano, el 

RÉSUMÉ

Cet article étudie comment intégrer le développement endogène dans les environnements 
éducatifs d’un point de vue transdisciplinaire. Il analyse les théories fondamentales du déve-
loppement endogène et évalue leur applicabilité dans l’éducation, proposant des recomman-
dations pour une mise en œuvre efficace. Parmi les principaux auteurs soutenant ces fonde-
ments théoriques figurent Vásquez (2007), qui décrit le développement endogène comme une 
réponse locale à la mondialisation; Quito, Flores & Castillo (2021), mettant en évidence le 
potentiel du développement endogène dans les zones rurales; la CEPAL (2021), qui promeut 
cette approche au Venezuela; Vergara & Zuñiga (2022), mettant l’accent sur des solutions 
institutionnelles endogènes; Martínez (2021), détaillant les caractéristiques du développe-
ment endogène; et Ginestra (2020), explorant le Travail Productif Libérateur. La méthodo-
logie de l’étude implique une revue exhaustive des théories sur le développement endogène, 
la transdisciplinarité et leur application dans l’éducation. De plus, elle prend en compte des 
cas spécifiques et analyse les conclusions des recherches précédentes. Les résultats montrent 
que l’intégration du développement endogène dans l’éducation favorise l’engagement et la 
participation communautaires, favorisant l’autonomie, l’autonomisation et l’appréciation de 
la diversité culturelle. En outre, la transdisciplinarité enrichit l’apprentissage en stimulant des 
compétences critiques et créatives, préparant les étudiants aux défis contemporains. Il est 
conclu que la convergence des approches transdisciplinaires renforce le travail productif libé-
rateur dans les contextes éducatifs, bien qu’il soit confronté à des défis tels que la résistance 
institutionnelle et l’évaluation de l’impact. La nécessité de futures recherches sur les stratégies 
pédagogiques et les métriques d’évaluation adaptées à ces approches est soulignée.

Mot clefes:
développement endo-
gène, transdisciplina-
rité, travail productif 

libérateur, éducation, 
approche globale, 

autonomie éducati-
ve, autonomisation 

communautaire.

DÉVELOPPEMENT ENDogÈNE ET ÉDUCATION: UNE APPROCHE 
TRANSDISCIPLINAIRE POUR UNE TRANSFORMATION PRO-
DUCTIVE EN CLASSE.

specific cases and analyzes previous research findings. The results show that integrating en-
dogenous development into education promotes community engagement and participation, 
fostering autonomy, empowerment, and appreciation of cultural diversity. Moreover, trans-
disciplinarity enriches learning by stimulating critical and creative skills, preparing students 
for contemporary challenges. It is concluded that the convergence of transdisciplinary approa-
ches strengthens productive liberating work in educational settings, although it faces challen-
ges such as institutional resistance and impact evaluation. The need for future research on 
pedagogical strategies and evaluation metrics adapted to these approaches is highlighted.
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desarrollo endógeno se ha presentado como 
una alternativa al capitalismo, enfocándose en 
la diversificación productiva y en la distribución 
equitativa de los beneficios económicos para 
acceder a empleo, educación, salud y bienestar. 
Este enfoque ha sido promovido desde el perío-
do presidencial de Hugo Chávez hasta la actua-
lidad con el presidente Nicolás Maduro (CEPAL, 
2021). A pesar de esto, la economía venezolana 
ha enfrentado una contracción significativa en 
años recientes. Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2020, 
la actividad económica del país se contrajo drás-
ticamente, afectando tanto al sector petrolero 
como al no petrolero y a todos los componentes 
de la demanda agregada. No obstante, se pro-
yecta una desaceleración en la caída de la activi-
dad económica para el año 2021 (CEPAL, 2021).

En el actual contexto desafiante, Vergara 
& Zuñiga (2022) resaltan la importancia de solu-
ciones institucionales emergentes y endógenas 
para abordar diversas problemáticas de coordi-
nación, haciendo hincapié en el riesgo de obte-
ner resultados no deseados al imponer solucio-
nes de manera artificial. El desarrollo endógeno 
se caracteriza por una serie de atributos distinti-
vos, como detalla Martínez (2021): la valoración 
de los recursos locales, la participación comuni-
taria, la sostenibilidad, la autonomía y el empo-
deramiento, un enfoque integral y holístico, la 
descentralización y adaptabilidad, así como la 
promoción de la identidad cultural. 

Este enfoque resalta la importancia cru-
cial de la participación comunitaria, la sosteni-
bilidad, el empoderamiento local y el reconoci-
miento de los recursos propios como elementos 
esenciales para el progreso y el bienestar de una 
comunidad o región. Además, Ginestra (2020) 
introduce el concepto de Trabajo Productivo 
Liberador, que no solo busca generar bienes o 
servicios, sino que también se enfoca en la li-
beración y el empoderamiento de las personas 
involucradas. Este tipo de trabajo va más allá de 
la mera producción material, centrándose en el 
desarrollo integral de individuos y comunidades, 
fomentando la autonomía, la dignidad, el creci-
miento personal y la participación activa en la 
sociedad. El artículo tiene como objetivo explo-
rar cómo la integración del desarrollo endógeno 
desde una perspectiva transdisciplinaria puede 
mejorar y fortalecer el trabajo productivo en 
ambientes educativos, analizando teorías clave, 
evaluando su aplicabilidad en contextos educa-
tivos y proponiendo recomendaciones para su 
efectiva implementación.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

La revisión de literatura es un componente 
esencial en la investigación académica que per-
mite contextualizar, sintetizar y evaluar de ma-
nera crítica las contribuciones existentes sobre 
un tema específico. Esta etapa proporciona una 
base sólida para comprender el estado actual 
del conocimiento, identificar brechas o áreas de 
controversia, y fundamentar conceptualmente 
el estudio o análisis que se llevará a cabo. En el 
contexto del desarrollo endógeno y su relación 
con entornos educativos, la revisión de litera-
tura es fundamental para explorar teorías, en-
foques, estudios empíricos y prácticas que han 
abordado este concepto y su aplicación en el 
ámbito educativo.

El análisis de las teorías sobre desarrollo 
endógeno implica la exploración de diversas co-
rrientes y enfoques relacionados con este con-
cepto, los cuales han evolucionado a lo largo del 
tiempo. Aquí se presenta un análisis resumido 
de algunas de las corrientes teóricas relevantes:

1. Enfoque territorial y localismo: La evo-
lución del localismo hacia un enfoque territorial 
del desarrollo, influenciada por el legado inte-
lectual de Celso Furtado, revela la complejidad y 
los desafíos inherentes en la concepción de pro-
cesos virtuosos de desarrollo. Furtado, a través 
de sus obras, destacó elementos cruciales como 
centros de decisión, hegemonía, poder y cla-
ses sociales, evidenciando la necesidad de una 
coordinación estatal para articular proyectos 
de desarrollo y promover una integración social 
efectiva en políticas públicas.

Este enfoque territorial reconoce la in-
fluencia de actores y agentes en el espacio, re-
conociendo que el desarrollo no se deriva úni-
camente de actores locales o capital social. Más 
bien, implica una intervención estatal efectiva, 
coordinando infraestructura e impulsando pro-
yectos identificados por actores locales, alinea-
dos con un proyecto nacional de desarrollo. Este 
enfoque se muestra como una estrategia tran-
sescalar, integrando diferentes esferas políticas 
y actores en un espacio determinado.

A pesar de estos avances, subsisten proble-
mas asociados al enfoque localista, requiriendo 
estrategias más robustas para abordar relacio-
nes de poder y desigualdades territoriales. La 
regionalización en la atención de salud, como 
estrategia posterior al localismo, ha abordado li-
mitaciones en servicios básicos, aunque enfren-
ta dificultades en la equitativa distribución de 
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recursos debido a asimetrías de poder en mu-
nicipios, generando competencia por recursos 
limitados en áreas de salud. Esto revela que la 
lógica de solidaridad en las políticas del Sistema 
Único de Salud no siempre se refleja equitativa-
mente debido a influencias políticas y sociales 
locales.

Este análisis destaca la complejidad en la 
territorialización de la salud, subrayando la ne-
cesidad de considerar las dinámicas políticas y 
sociales al implementar estrategias de desarro-
llo territorial y regionalización. Estos hallazgos 
aportan elementos fundamentales para com-
prender la interacción entre actores, políticas y 
desigualdades en contextos territoriales.

2. Teoría de sistemas complejos: La teo-
ría de sistemas complejos ofrece un marco idó-
neo para abordar fenómenos complejos como 
la degradación ambiental en entornos rurales y 
urbanos. Rolando García propone una visión sis-
témica y epistemológica que permite desarro-
llar metodologías para comprender la comple-
jidad socioambiental, destacando la integración 
de múltiples procesos políticos, económicos y 
sociales. Esta teoría permite lidiar con indeter-
minaciones y la necesidad de integrar variables 
críticas para entender las causas del deterioro 
ambiental en diversos contextos, desde lo local 
hasta lo internacional.

Su atractivo radica en su carácter teórico 
y metodológico, siendo una guía para estudios 
sobre complejidad socioambiental. En proyec-
tos de desarrollo en regiones agropecuarias, 
demanda considerar múltiples problemas inter-
conectados, desde aspectos físicos y biológicos 
hasta políticos y económicos, conformando un 
sistema cohesionado.

La teoría de la complejidad modela fenó-
menos naturales, sociales y organizacionales, 
como relaciones entre países e individuos. En 
el ámbito educativo, analiza sistemas educati-
vos desde una perspectiva sistémica y comple-
ja, permitiendo identificar conflictos y proponer 
acciones que alteren esa realidad. Este enfoque 
busca definir estrategias que anticipen y modi-
fiquen la realidad educativa, adaptándose a las 
necesidades identificadas.

3. Teoría de la dependencia y la autono-
mía: La Teoría de la Dependencia enfoca la inte-
racción entre el desarrollo regional y los patro-
nes globales de producción y consumo. Subraya 
que la autonomía de una región depende de su 
relación con la economía global. La Escuela de la 
Autonomía planteó un modelo latinoamericano 

que combinaba la dependencia con un “interés 
nacional”, permitiendo un proyecto autonómico 
de élites para mantener su influencia en el Es-
tado.

Desde esta perspectiva, la autonomía no 
se considera una opción de política exterior ni 
un modelo de industrialización por sustitución 
de importaciones, sino la contraparte de la de-
pendencia. Surge de una situación estructural 
donde las élites, el Estado y el supuesto “pro-
yecto nacional” están subordinados al capital 
extranjero y a la acumulación global de capital.

La dependencia abarca aspectos como la 
regulación internacional del comercio e inver-
siones, el papel de empresas transnacionales y 
la distribución desigual de la integración neo-
liberal. Los Estados hegemónicos y actores no 
estatales moldean las reglas de la acumulación 
global, generando vulnerabilidad en países pe-
riféricos.

En este marco, la estrategia de industria-
lización se basa en importar conocimientos y 
bienes de capital, junto con fomentar inversio-
nes extranjeras. Sin embargo, esta estrategia no 
conduce a un avance productivo ni a una inser-
ción internacional efectiva, limitando las políti-
cas que podrían impulsar el desarrollo industrial.

La dependencia ha evolucionado hacia as-
pectos tecnológicos e industriales, proveyendo 
insumos y tecnología sin desarrollar valor agre-
gado, obstaculizando políticas para el ascenso 
industrial. Aunque criticada como obsoleta, si-
gue siendo relevante al analizar la continua de-
pendencia de América Latina en la exportación 
de materias primas.

Comprender las dinámicas de dependen-
cia, interdependencia y autonomía es esencial 
para evitar errores prácticos. Reconocer su inte-
rrelación es crucial para entender las relaciones 
humanas y su efectividad en la acción social.

4. Enfoque socio-cultural y participati-
vo: El enfoque socio-cultural y participativo en 
educación destaca el papel crucial de la familia 
en la formación de valores y relaciones sociales 
saludables en los individuos. Parson (citado por 
Maturana, 2000) subraya la importancia de la 
familia en la socialización de los niños para un 
desempeño satisfactorio en la sociedad.

El docente debe facilitar la integración fa-
miliar en el ámbito educativo para mejorar habi-
lidades cognitivas, relaciones interpersonales y 
la convivencia. Esto contrarresta la rutina laboral 
que podría tensar relaciones y afectar el ánimo 
laboral (Montes, 2012: 33).

Buscando un entorno armonioso, el do-
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cente promueve relaciones equilibradas y to-
lerancia entre compañeros, influyendo signifi-
cativamente en la adquisición de habilidades 
individuales y colectivas.

Las acciones participativas promueven un 
entorno basado en la socialización, potenciando 
relaciones sanas y la apertura a nuevas formas 
de trabajo colaborativo (Ordoñez, 2011: 12).

Estas actividades deben trascender la prác-
tica en el aula para integrar lo familiar, cultural y 
social en la educación, promoviendo una identi-
dad única y potenciando habilidades cognitivas 
a través de interacciones entre pares (Peña, L., 
Massó, Y., y Rojas, Y., 2020).

Al integrar prácticas autóctonas, se dina-
miza la educación desde diversas situaciones 
sociales y culturales, motivando la integración 
familia-escuela para mejorar las relaciones en-
tre docentes y representantes y favoreciendo 
un ambiente armonioso (Peña, L., Massó, Y., y 
Rojas, Y., 2020).

Los proyectos socioculturales promueven 
la acción consciente de grupos sociales en la so-
lución de problemas ambientales, desarrollando 
la cultura ambiental y permitiendo a individuos 
influir en su entorno (Peña, L., Massó, Y., y Rojas, 
Y., 2020).

5. Perspectiva económica y de desarrollo 
local inclusivo: El enfoque de desarrollo local 
inclusivo se enfoca en promover un crecimien-
to económico equitativo y sostenible a nivel co-
munitario, priorizando el bienestar de toda la 
población y la reducción de las desigualdades 
socioeconómicas (Li Bonilla & Espinach, 2020). 
Al alejarse de los modelos tradicionales que en-
fatizan únicamente el crecimiento económico 
sin considerar los aspectos sociales y medioam-
bientales (González-Sánchez, León-Bassantes, & 
Peñafiel-Cox, 2023), este enfoque busca forta-
lecer la economía local mediante la creación de 
oportunidades para todos los sectores sociales.

Se dirige especialmente a aquellos grupos 
históricamente marginados o excluidos, como 
las comunidades indígenas, minorías étnicas, 
mujeres, personas con discapacidad y otros sec-
tores vulnerables (Salmi, 2023), con el propósito 
de integrarlos activamente en la economía local. 
Para ello, se prioriza brindarles acceso a recur-
sos, empleo digno, capacitación y se fomentan 
sus habilidades emprendedoras (García, Valen-
cia, & Velásquez, 2023).

Sin limitarse al aspecto económico, el desa-
rrollo local inclusivo promueve la participación 
ciudadana en la toma de decisiones y el diseño 
de políticas que influyan en el desarrollo comu-

nitario (Sánchez, 2023). Esto implica fortalecer 
la gobernanza local, donde actores sociales di-
versos, como instituciones gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, empresas 
y la sociedad civil, colaboren en la planificación 
e implementación de estrategias para el desa-
rrollo (Henao, et al, 2023).

Además, se reconoce la importancia de 
preservar y respetar el entorno medioambiental 
local (Figueroa, & García, 2019). Se busca un de-
sarrollo sostenible en el tiempo que no compro-
meta los recursos naturales ni degrade el medio 
ambiente, promoviendo prácticas económicas 
responsables y respetuosas con la naturaleza 
(Alvarez, 2023).

El desarrollo local inclusivo también invo-
lucra el impulso de sectores económicos locales 
como la agricultura familiar, el turismo comuni-
tario y la producción artesanal, entre otros, va-
lorando y promocionando los productos locales 
y la cultura regional (Bastidas, 2023). Esto con-
tribuye a la generación de empleo, al fortaleci-
miento de la economía local y a la preservación 
de la identidad cultural y el patrimonio de la co-
munidad.

En resumen, esta perspectiva busca esta-
blecer condiciones equitativas para el progreso 
económico y social en las comunidades locales, 
fomentando la participación activa de todos los 
sectores de la sociedad, promoviendo la soste-
nibilidad ambiental y preservando la identidad 
cultural. Su objetivo es generar un impacto po-
sitivo y sostenible en la calidad de vida de todas 
las personas que forman parte de una región o 
localidad específica.

6. Enfoque ecológico y sostenibilidad: El 
enfoque ecológico y de sostenibilidad resalta la 
interdependencia entre el desarrollo humano y 
la preservación del medio ambiente. Este enfo-
que reconoce que el bienestar de las comuni-
dades humanas está intrínsecamente ligado a la 
salud y el equilibrio de los ecosistemas circun-
dantes (Dueñas-Ocampo, Perdomo-Ortiz, & Cas-
taño, 2021). Además, enfatiza la importancia de 
mantener un equilibrio sostenible entre las acti-
vidades humanas y la naturaleza para garantizar 
la prosperidad a largo plazo.

Un aspecto fundamental es reconocer los 
límites de los recursos naturales y la necesidad 
de utilizarlos de manera responsable y sosteni-
ble. Se aboga por estrategias de desarrollo que 
consideren los procesos ecológicos y la biodiver-
sidad, evitando la sobreexplotación de recursos 
y buscando modelos económicos que satisfagan 
las necesidades actuales sin comprometer las 
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futuras (Rosa, 2021).
El enfoque ecológico también enfoca la re-

ducción de la huella ambiental negativa, inclu-
yendo la minimización de la contaminación, la 
promoción de la eficiencia en el uso de energía 
y recursos, y la adopción de tecnologías limpias 
y prácticas ambientalmente responsables en los 
procesos productivos. Los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la ONU reflejan este 
enfoque, con el propósito de equilibrar la sos-
tenibilidad social, económica y ambiental para 
el año 2030 (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo).

Un modelo de desarrollo endógeno sos-
tenible propone la innovación, la capacidad 
emprendedora y la calidad del capital humano 
como elementos esenciales para alcanzar un de-
sarrollo local en contextos cambiantes (Ortecho, 
Medina, Sánchez, Manayay, Prieto, & Taramona, 
2020). Esta perspectiva también implica la con-
servación de ecosistemas naturales, la restaura-
ción de áreas degradadas y la protección de la 
biodiversidad, con la participación activa de las 
comunidades locales en su gestión y preserva-
ción.

La educación ambiental es promovida 
como herramienta para sensibilizar a las perso-
nas sobre la importancia de la conservación del 
medio ambiente y para fomentar conductas res-
ponsables hacia los recursos naturales. En resu-
men, el enfoque ecológico y de sostenibilidad en 
el desarrollo endógeno enfatiza la necesidad de 
equilibrar el progreso humano con la preserva-
ción ambiental, reconociendo que un desarrollo 
verdaderamente sostenible debe considerar el 
bienestar presente y futuro de las personas en 
armonía con la naturaleza (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 2021).

7. Enfoque institucional y gobernanza: El 
enfoque institucional y de gobernanza en el de-
sarrollo endógeno destaca la relevancia de las 
instituciones locales para impulsar un progreso 
equitativo y sostenible en comunidades. Se fun-
damenta en perspectivas que vinculan el tiem-
po, contextos y coaliciones políticas para enten-
der la estabilidad y el cambio en la vida política 
(Saavedra, 2016).

El desarrollo endógeno refiere al creci-
miento territorial basado en respuestas de ac-
tores locales a los desafíos de la globalización 
(Vásquez, 2007). Instituciones como gobiernos 
municipales y ONGs actúan como facilitadores 
del desarrollo al identificar necesidades y priori-
dades (Pacori, 2022).

La gobernanza efectiva, transparente y par-

ticipativa, implica la inclusión de múltiples acto-
res en la toma de decisiones para diseñar polí-
ticas adaptadas a cada comunidad (Pico, 2023). 
La descentralización permite mayor adaptabili-
dad a las circunstancias locales (Leon, 2023).

Estos enfoques buscan alinear las políticas 
con las realidades locales para promover un de-
sarrollo inclusivo y sostenible. La combinación 
de enfoques teóricos ofrece una comprensión 
integral del desarrollo endógeno, abarcando as-
pectos territoriales, socioeconómicos, cultura-
les y ambientales.

Estas perspectivas subrayan la importancia 
de particularidades regionales, equidad social, 
preservación de identidades locales y sostenibi-
lidad ambiental en el desarrollo. La intersección 
de estas visiones brinda una comprensión mul-
tifacética del desarrollo endógeno, aplicable en 
diversos contextos socioeconómicos.

En relación con la transdisciplinariedad 
en la educación, es esencial integrar disciplinas 
para promover un aprendizaje crítico y analítico. 
La revisión de literatura sobre el trabajo produc-
tivo en entornos educativos permite construir 
marcos teóricos sólidos y prácticas educativas 
efectivas.

Estos enfoques buscan un modelo educa-
tivo integrador, preparando a estudiantes para 
enfrentar desafíos reales de manera creativa 
e innovadora. Abren oportunidades hacia una 
educación más holística y adaptada a las com-
plejidades de la sociedad contemporánea..

III. METODOLOGÍA

La metodología de revisión de literatura 
es fundamental para explorar y analizar el co-
nocimiento existente sobre un tema específico, 
integrando estudios previos, teorías relevantes, 
y perspectivas diversas. Aquí se detalla una posi-
ble metodología para llevar a cabo una revisión 
de literatura:

1. Definición del alcance y objetivos: 
Es crucial delimitar el tema de estudio y esta-
blecer los objetivos de la revisión. Esto implica 
identificar las áreas temáticas específicas que se 
abordarán, las preguntas de investigación y los 
criterios de inclusión/exclusión de la literatura a 
revisar.

2. Búsqueda de información: Se realizan 
búsquedas exhaustivas en bases de datos aca-
démicas, revistas científicas, libros, informes 
técnicos, tesis y otros recursos relevantes. Las 
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palabras clave y los términos relacionados con 
el tema de estudio se utilizan para identificar la 
literatura pertinente.

3. Criterios de selección: Se aplican crite-
rios para seleccionar los documentos relevan-
tes. Estos criterios pueden incluir la relevancia 
del contenido, la actualidad de la publicación, 
el tipo de estudio (investigación empírica, revi-
siones teóricas, estudios de caso), el enfoque 
metodológico, la calidad y la fiabilidad de las 
fuentes.

4. Análisis y síntesis de la literatura: Se 
lleva a cabo una lectura crítica y un análisis deta-
llado de los documentos seleccionados. Se iden-
tifican las principales ideas, tendencias, discre-
pancias, y conclusiones relevantes en relación 
con el tema de estudio. Este proceso implica la 
organización de la información obtenida y la ex-
tracción de datos clave de cada fuente.

5. Desarrollo de un marco conceptual: Ba-
sado en los hallazgos de la revisión, se constru-
ye un marco conceptual que sintetiza las teorías, 
conceptos y enfoques identificados en la litera-
tura revisada. Esto proporciona una estructura 
para comprender y analizar el tema de manera 
integral.

6. Redacción del informe: Se redacta el 
informe final de la revisión de literatura, que in-
cluye la introducción, la metodología utilizada, 
los hallazgos clave, el marco conceptual, las con-
clusiones y las recomendaciones. Es importan-
te mantener una estructura lógica y coherente 
para presentar los resultados de manera clara y 
comprensible.

7. Revisión y actualización: Es fundamen-
tal revisar y actualizar constantemente la revi-
sión de literatura a medida que surgen nuevos 
estudios e investigaciones sobre el tema. Esto 
garantiza la inclusión de información actualizada 
y relevante en el campo de estudio.

Esta metodología proporciona una guía ge-
neral para llevar a cabo una revisión de literatura 
sólida y sistemática, permitiendo una compren-
sión profunda y completa del tema investigado.

III. DESARROLLO DEL ARTÍCULO

La sección dedicada al entramado teórico 
del desarrollo endógeno es crucial para com-
prender los fundamentos y modelos que respal-

dan este enfoque de desarrollo. A continuación, 
se desarrolla una descripción detallada de los 
pilares teóricos y modelos relevantes que sus-
tentan el concepto del desarrollo endógeno:

Teorías fundamentales del desarrollo endóge-
no:

1. Teoría del capital social: La teoría del 
capital social destaca la importancia de las redes 
sociales, normas y confianza en comunidades 
para impulsar el desarrollo local y la coopera-
ción. Surgió en la década de 1980 y se basa en 
la motivación para acciones colectivas y la cohe-
sión social (Welzel et al., 2005).

El concepto se remonta a Lyda Hanifan en 
1916, quien describió el capital social como ele-
mentos intangibles, como amistad y relaciones, 
beneficiosos para individuos y comunidades. 
Jane Jacobs en 1961 subrayó la importancia de 
aspectos informales en la vida urbana.

Desde entonces, el análisis del capital so-
cial se ha expandido a la política y economía, 
explorando cómo las instituciones públicas in-
fluyen en él. Estudios específicos, como el de 
Arras, Hernández y López (2012), resaltan cómo 
las microempresas rurales en Chihuahua, Méxi-
co, generaron capital social mediante redes de 
confianza, facilitando innovación y apoyo mu-
tuo.

Otras investigaciones, como la de Briones y 
Hernández (2019), destacan su relevancia para 
comprender instituciones en sociedades demo-
cráticas modernas.

Estos estudios muestran cómo el capital 
social impacta áreas diversas, desde la gestión 
urbana hasta el emprendimiento rural, fortale-
ciendo el tejido social y consolidando comunida-
des más sólidas y sostenibles.

2. Economía del bienestar: La teoría del 
desarrollo humano se centra en la maximización 
del bienestar humano como objetivo principal 
del desarrollo. Su enfoque examina la estrecha 
relación entre el crecimiento económico, la dis-
tribución de recursos y la calidad de vida de las 
personas. Destaca la importancia de ir más allá 
del Producto Interno Bruto (PIB) como única 
medida de progreso, integrando indicadores de 
calidad de vida y felicidad para una evaluación 
más completa.

Este enfoque reflexivo sobre el bienestar 
y el desarrollo como conceptos interconecta-
dos es compartido por varios expertos. López 
(2019)¹ señala que el bienestar y el desarrollo 
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son constructos sociales en constante evolu-
ción, estrechamente ligados al devenir de una 
sociedad particular y sus desafíos. Ambos bus-
can, como complemento mutuo, mejorar la 
calidad de vida de las personas y continuarán 
siendo fundamentales en la agenda de los Esta-
dos-nación y la sociedad civil organizada.

Los estudios sobre las teorías del creci-
miento y desarrollo humano, como mencionan 
Fuertes, Lafuente y Bahillo (2017), exploran las 
múltiples dimensiones relacionadas con el desa-
rrollo físico, cognitivo, emocional y social. Estas 
dimensiones, aunque se enfocan en aspectos 
específicos del desarrollo humano, están inter-
conectadas entre sí, conformando un proceso 
complejo de desarrollo humano integral.

En este sentido, durante las últimas tres 
décadas, se han creado nuevos indicadores e 
índices, como señalan Villareal y Zayas-Pérez 
(2021), con la intención de incluir otras dimen-
siones que también inciden en el desarrollo de 
los países. Estos indicadores buscan monitorear 
las dotaciones y permitir identificar y compren-
der la diversidad de grupos presentes en una 
sociedad, proporcionando herramientas más 
holísticas para evaluar el progreso humano.

  
 3. Teoría de sistemas complejos: La teo-

ría de sistemas complejos se fundamenta en la 
comprensión de que los sistemas socioeconó-
micos son entidades dinámicas y complejas, ca-
racterizadas por interacciones no lineales y pro-
piedades emergentes. Este enfoque resalta la 
necesidad de abordar los sistemas locales como 
estructuras complejas, reconociendo sus múlti-
ples interconexiones y variables, y enfatizando 
la singularidad de cada contexto.

El análisis de la complejidad en el ámbito 
científico ha motivado una revisión crítica de 
la ciencia y el conocimiento científico. Becerra 
(2020) explora cómo la Teoría de los Sistemas 
Complejos (TSC), desarrollada por Rolando Gar-
cía, y la Teoría de los Sistemas Sociales (TSS) de 
Niklas Luhmann, han abordado y respondido a 
esta percepción de crisis en la ciencia.

Por otro lado, Moreno (2019) destaca que 
los estudios sobre la complejidad y los sistemas 
complejos se han caracterizado por su naturale-
za multidisciplinaria y por su falta de integración. 
Este campo abarca diversas corrientes, desde la 
tradición sistémico-cibernética, representada 
por figuras como Ludwig von Bertalanffy, hasta 
las llamadas “ciencias de la complejidad”, cen-
tradas en un enfoque algorítmico para com-
prender sistemas adaptativos, dinámicos y no 
lineales.

Este enfoque ha sido fundamental para el 
desarrollo de teorías más complejas, como la 
Teoría del caos (1980) y desarrollos contempo-
ráneos que buscan aplicar los principios de la 
Teoría General de Sistemas a grupos humanos y 
las ciencias sociales, como mencionan Bourdieu 
y Passeron (2019).

En resumen, la Teoría de Sistemas Comple-
jos se constituye como una visión que reconoce 
la complejidad inherente a los sistemas socioe-
conómicos y propone abordajes interdisciplina-
rios para su estudio, permitiendo así una com-
prensión más holística y dinámica de la realidad.

Modelos y enfoques específicos

1. Teoría de las capacidades de Amartya 
Sen: La teoría de las capacidades de Amartya 
Sen constituye un enfoque fundamental que 
propone medir el desarrollo en función de las 
habilidades y libertades que las personas po-
seen para llevar la vida que valoran. Este enfo-
que se centra en el empoderamiento individual, 
la libertad de elección y la eliminación de obstá-
culos que restringen el desarrollo humano.

La propuesta planteada por Amartya Sen ha 
sido altamente influyente en la filosofía práctica 
y las ciencias sociales. Se basa en los conceptos 
de funcionamientos y capacidades para analizar 
problemáticas sociales como la desigualdad, la 
pobreza, la calidad de vida y la injusticia social. 
Este marco teórico permite una nueva visión de 
estos problemas al evaluar el bienestar y la li-
bertad de las personas en función de las opor-
tunidades reales que tienen para llevar a cabo 
aquello que valoran (Ardila & Álvarez, 2020).

El enfoque de capacidad de Sen se posicio-
na como un marco moral que propone evaluar 
los arreglos sociales en base a la libertad que las 
personas tienen para alcanzar los funcionamien-
tos que valoran. Sturm (2020) destaca dos re-
clamos normativos centrales en esta teoría: pri-
mero, que la libertad para lograr el bienestar es 
de importancia moral primaria, y segundo, que 
esta libertad debe entenderse en términos de 
las personas capaces, es decir, en relación con 
sus oportunidades reales para ser y hacer lo que 
valoran.

Se reconoce el enfoque basado en las ca-
pacidades como una teoría económica alterna-
tiva a la economía del bienestar, concebida en 
la década de 1980 por Amartya Sen. Este enfo-
que reúne ideas que antes estaban excluidas o 
insuficientemente consideradas en los enfoques 
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tradicionales (Botero & Hoyos, 2022).
En síntesis, la teoría de las capacidades 

de Amartya Sen representa un paradigma que 
destaca la importancia de evaluar el desarrollo 
humano a través de las libertades y habilidades 
reales de las personas para lograr lo que valo-
ran, generando así un enfoque más inclusivo y 
centrado en la libertad individual.

2. Enfoque de desarrollo territorial: El en-
foque de desarrollo territorial destaca la impor-
tancia del territorio como un componente esen-
cial para el progreso. Este enfoque se centra en 
aspectos como la identidad local, los recursos 
endógenos y la participación activa de los acto-
res locales en la toma de decisiones. Busca es-
trategias y políticas que aprovechen las ventajas 
específicas de cada territorio para su desarrollo 
sostenible.

En esta sección, se establece un marco teó-
rico sólido que sustenta el desarrollo endógeno, 
lo cual resulta fundamental para comprender 
los principios esenciales que subyacen a este 
enfoque. Se ilustra la diversidad de enfoques 
teóricos y conceptuales que pueden emplearse 
para analizar, evaluar e implementar estrategias 
de desarrollo en distintos contextos socioeconó-
micos y culturales.

La integración de enfoques transdiscipli-
narios en el ámbito educativo para fortalecer el 
trabajo productivo liberador es un tema de gran 
interés. En esta sección, se explora la conver-
gencia de diversas disciplinas y marcos concep-
tuales con el objetivo de enriquecer y fortalecer 
las prácticas educativas centradas en el trabajo 
productivo liberador.

El término “desarrollo” adquiere diversos 
significados dependiendo del contexto en el que 
se utilice. En términos generales, se refiere a un 
proceso de crecimiento, evolución o mejora en 
aspectos económicos, sociales, culturales o tec-
nológicos. En el ámbito económico, está asocia-
do al aumento de la producción, la generación 
de empleo y la mejora de la calidad de vida. 
Socialmente, puede implicar la reducción de la 
pobreza, la mejora de la educación, la salud y 
la promoción de la igualdad de género. En resu-
men, el desarrollo se entiende como un proceso 
de cambio y mejora en algún aspecto de la so-
ciedad o la economía (Noboa, Vergara-Romero, 
Sorhegui-Ortega, & Garnica-Jarrin, 2021).

Por otra parte, el desarrollo territorial se 
define como un proceso de construcción social 
del entorno, impulsado por la interacción en-
tre las características geofísicas, las iniciativas 
individuales y colectivas de diversos actores, y 

la operación de fuerzas económicas, tecnoló-
gicas, sociopolíticas, culturales y ambientales 
en el territorio (Morales, Pérez, Riffo, Williner, 
2021). Este enfoque reconoce la complejidad de 
los elementos que intervienen en el desarrollo 
territorial, subrayando la interacción dinámica 
entre diversos factores que influyen en la confi-
guración y proyección de un territorio próspero 
y sostenible.

Intersección de disciplinas relevantes

1. Pedagogía: La pedagogía, como disci-
plina, se sumerge en la exploración de metodo-
logías educativas que van más allá de la simple 
transmisión de información. Su objetivo primor-
dial es facilitar un aprendizaje significativo y esti-
mular la autonomía del estudiante en su proce-
so educativo (Padín, 2023).

Este campo se enfoca en la implementa-
ción de métodos de enseñanza innovadores que 
no solo buscan transmitir conocimientos, sino 
también involucrar activamente a los estudian-
tes en su propio desarrollo educativo. Su misión 
es empoderar a los estudiantes ofreciéndoles 
herramientas y oportunidades para adquirir 
habilidades, cuestionar, reflexionar y aplicar lo 
aprendido en su vida cotidiana (Benavides, Are-
llano, Santamaria, & Lucero, 2020).

A través de estrategias pedagógicas van-
guardistas, la pedagogía promueve un aprendi-
zaje activo, participativo y crítico. Este enfoque 
considera a los estudiantes como agentes acti-
vos en la construcción de su propio conocimien-
to. Se fomenta la creatividad, la resolución de 
problemas y la colaboración entre pares como 
pilares fundamentales para un aprendizaje sig-
nificativo y transformador (Angamarca, 2023).

En esencia, la pedagogía trasciende la 
mera acumulación de datos, enfocándose en 
el desarrollo integral de los estudiantes. Desde 
esta perspectiva, la educación no se limita úni-
camente a transmitir conocimientos disciplina-
rios, sino que se centra en fortalecer habilidades 
cognitivas, emocionales y sociales que capaci-
ten a los individuos para enfrentar los desafíos 
actuales y futuros con autonomía y reflexión..

2. Psicología educativa: La psicología edu-
cativa se sumerge en el análisis profundo de las 
teorías del aprendizaje, el desarrollo cognitivo y 
socioemocional con el fin de establecer entor-
nos educativos dinámicos y altamente efectivos 
(Clemente & Quimí, 2023). Su objetivo central 
radica en fomentar la motivación, la autorregu-
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lación y el pensamiento crítico entre los estu-
diantes.

Un aspecto fundamental de la psicología 
educativa es su énfasis en comprender las carac-
terísticas individuales de cada estudiante (Fore-
ro & Grijalba, 2023). Esta comprensión persona-
lizada permite adaptar estrategias pedagógicas 
que resulten efectivas y significativas para cada 
individuo. Al tener en cuenta las diferencias en 
estilos de aprendizaje, niveles de motivación y 
necesidades específicas, se pueden diseñar en-
tornos de aprendizaje más inclusivos y estimu-
lantes.

La psicología educativa se nutre de dis-
tintos enfoques teóricos del aprendizaje, tales 
como el constructivismo o el conductismo, para 
desarrollar estrategias pedagógicas óptimas que 
mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Falcinelli, 2022). Además, su énfasis en el de-
sarrollo cognitivo y socioemocional permite 
identificar las etapas de crecimiento de los estu-
diantes, sus habilidades, limitaciones y aspectos 
emocionales, lo cual resulta fundamental para 
brindar un apoyo integral.

En resumen, la psicología educativa se en-
foca en comprender la complejidad del proceso 
de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes 
(Clemente & Quimí, 2023). Utiliza esta com-
prensión para crear entornos educativos adap-
tativos, motivadores y enriquecedores que po-
tencien el desarrollo integral de cada individuo.

3. Sociología: La sociología, dentro del 
ámbito educativo, se dedica a examinar las es-
tructuras sociales, las desigualdades existentes 
y las dinámicas comunitarias para comprender 
su influencia en el proceso educativo y en el 
desarrollo de habilidades productivas (Cifuen-
tes-Medina, Pineda-de-Cuadros, y Torres-Ortiz, 
2021). Su enfoque no se limita simplemente a 
la educación como un proceso individual, sino 
que reconoce la importancia de los contextos 
sociales y comunitarios en la formación de los 
individuos.

Uno de los principales objetivos de la so-
ciología en educación es identificar las interac-
ciones sociales y culturales que tienen un impac-
to significativo en el desarrollo del individuo en 
el entorno educativo (Salvador, Esteban-Guitart,  
& Vidal, 2020).). Examina cómo las relaciones 
entre grupos, las normas sociales, las expecta-
tivas culturales y las condiciones socioeconómi-
cas influyen en la experiencia educativa de los 
estudiantes. Esto implica comprender cómo la 
familia, la comunidad, la cultura y otros factores 
contextuales moldean las actitudes, creencias y 

comportamientos de los individuos dentro del 
sistema educativo.

Además, la sociología educativa investiga 
las desigualdades sociales presentes en las insti-
tuciones educativas y cómo estas pueden influir 
en el acceso, la participación y los resultados 
educativos de diferentes grupos (Cifuentes-Me-
dina, Pineda-de-Cuadros, y Torres-Ortiz, 2021). 
Examina de cerca cómo los factores como el gé-
nero, la etnia, la clase social y la estructura co-
munitaria pueden impactar las oportunidades 
educativas y el desarrollo de habilidades pro-
ductivas en los estudiantes.

En resumen, la sociología en el ámbito 
educativo se enfoca en comprender y analizar 
las estructuras sociales, las interacciones cultu-
rales y las desigualdades presentes en la socie-
dad para identificar su influencia en el proceso 
educativo y en el desarrollo de habilidades pro-
ductivas en los individuos.

 
4. Economía: La educación como impul-

sora del desarrollo económico a nivel individual 
y colectivo: La educación desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo económico al in-
fluir en la productividad de los individuos y las 
comunidades. Un nivel educativo más alto suele 
asociarse con mayores oportunidades laborales, 
ingresos más altos y una mayor contribución al 
crecimiento económico. La inversión en educa-
ción puede aumentar la capacidad productiva 
de una sociedad y mejorar su capital humano, 
aspecto crucial para el desarrollo económico 
sostenible ( Mendoza & Rodríguez, 2023).

La relación entre el trabajo productivo, el 
conocimiento y la innovación: La educación es 
un catalizador para la adquisición de habilida-
des, conocimientos técnicos y capacidades que 
impulsan la innovación y la productividad en una 
economía. Las habilidades y el conocimiento ad-
quiridos a través de la educación son elementos 
clave para la creación de nuevas ideas, el desa-
rrollo de tecnologías innovadoras y la mejora de 
los procesos de producción. Esta relación entre 
educación, innovación y trabajo productivo pue-
de generar un ciclo virtuoso que impulse el pro-
greso económico y social (Avila, 2021).

Para complementar esta sección, es im-
portante respaldar los puntos mencionados con 
investigaciones, datos económicos relevantes y 
teorías reconocidas en el campo de la economía 
y la educación..

Enfoques metodológicos y teóricos transdisci-
plinarios
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1. Enfoque holístico: La sección sobre en-
foques metodológicos y teóricos transdisciplina-
rios resulta esencial para abordar la complejidad 
de la educación desde perspectivas holísticas. El 
enfoque holístico se distingue por su habilidad 
para integrar múltiples perspectivas y discipli-
nas en el análisis y la solución de los problemas 
educativos más complejos. A continuación, se 
presentan algunos aspectos relevantes de este 
enfoque:

El enfoque holístico se define por su visión 
integradora, que reconoce la interconexión en-
tre diversas áreas del conocimiento. En educa-
ción, este enfoque va más allá de la fragmen-
tación disciplinaria, procurando comprender al 
individuo en su totalidad, considerando aspec-
tos cognitivos, emocionales, sociales y cultura-
les (Berrios, 2023). Su objetivo es abordar no 
solo los síntomas superficiales, sino también 
comprender las causas profundas de los desa-
fíos educativos.

Este enfoque metodológico enfatiza la re-
levancia de considerar el contexto y el entorno 
donde ocurre el aprendizaje. Reconoce que el 
proceso educativo se desenvuelve en un con-
texto complejo, compuesto por factores fami-
liares, comunitarios, culturales y socioeconómi-
cos, entre otros (Solano, 2023). Por ende, busca 
comprender cómo estos entornos influyen en la 
experiencia educativa y en el desarrollo integral 
del individuo.

Además, el enfoque holístico aborda la 
diversidad y la interdependencia de los siste-
mas, reconociendo que las soluciones educati-
vas efectivas pueden surgir de la convergencia 
y la sinergia entre distintos campos del cono-
cimiento. Esta perspectiva integradora facilita 
la comprensión de las interrelaciones entre los 
diferentes aspectos que inciden en el proceso 
educativo, lo que permite diseñar estrategias 
más comprensivas y eficaces.

En resumen, el enfoque holístico en la 
educación defiende una comprensión integral 
del individuo, considerando tanto sus aspectos 
cognitivos, emocionales, sociales y culturales 
como su entorno, con la finalidad de generar 
soluciones más completas y efectivas para los 
retos educativos.

2. Aprendizaje basado en proyectos in-
terdisciplinarios: El aprendizaje basado en pro-
yectos interdisciplinarios es una metodología 
educativa que promueve la colaboración entre 
diferentes disciplinas para abordar temas re-
levantes y aplicar conocimientos en contextos 
reales. Este enfoque busca integrar la teoría y la 

práctica, fomentando la participación activa de 
los estudiantes en la resolución de problemas 
del mundo real.

En este tipo de enfoque, los estudiantes 
trabajan en proyectos que requieren la aplica-
ción de habilidades y conocimientos de diversas 
áreas del saber. Por ejemplo, podrían desarro-
llar un proyecto que aborde un tema ambien-
tal, donde se involucren aspectos de biología, 
química, geografía y políticas públicas. Durante 
este proceso, los alumnos no solo adquieren 
conocimientos específicos, sino que también 
desarrollan habilidades de trabajo en equipo, 
resolución de problemas y pensamiento crítico 
(Santillán-Aguirre, Jaramillo-Moyano, Santos-
Poveda y Cadena – Vaca, 2020).

Los proyectos interdisciplinarios no solo 
enriquecen la experiencia educativa al contex-
tualizar el aprendizaje, sino que también pre-
paran a los estudiantes para el mundo laboral, 
donde la colaboración y la habilidad para aplicar 
conocimientos en diferentes contextos son alta-
mente valoradas.

3. Enfoque crítico y reflexivo: El enfoque 
crítico y reflexivo en la educación busca cuestio-
nar los paradigmas educativos existentes y pro-
mover una constante reflexión sobre las prácti-
cas pedagógicas. Su objetivo es generar cambios 
significativos que mejoren la calidad educativa y 
preparen a los estudiantes para ser ciudadanos 
activos y reflexivos en la sociedad.

Este enfoque se basa en la idea de que la 
educación debe ir más allá de la mera transmi-
sión de información. Busca desarrollar habilida-
des de pensamiento crítico en los estudiantes, 
enseñándoles a cuestionar, analizar y evaluar la 
información de manera reflexiva. Además, los 
anima a considerar diferentes perspectivas y a 
desarrollar su propio criterio sobre los temas 
que estudian (Polo, 2023).

Al fomentar la reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas, los educadores pueden adaptar y 
mejorar sus métodos de enseñanza para que 
sean más efectivos y significativos. Asimismo, 
alentar el pensamiento crítico en los estudian-
tes les capacita para ser ciudadanos informados 
y participativos, capaces de contribuir positiva-
mente en su entorno social y laboral.

IV. DISCUSIÓN

La aplicación de la teoría del desarrollo en-
dógeno y la transdisciplinariedad en entornos 
educativos ha generado importantes hallazgos 
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y resultados que merecen un análisis crítico. 
Estos enfoques han demostrado ser valiosos 
para transformar la educación al fomentar una 
comprensión más amplia y holística del proce-
so educativo, así como para promover el trabajo 
productivo liberador en contextos pedagógicos. 

En términos de desarrollo endógeno, se 
ha observado que al centrarse en los recursos 
locales, la participación comunitaria y la colabo-
ración entre actores locales, se logra una mayor 
implicación y compromiso de la comunidad edu-
cativa. Esto ha generado un sentido de perte-
nencia, autonomía y empoderamiento, elemen-
tos fundamentales para impulsar un cambio 
positivo en los entornos educativos. Además, 
ha contribuido a la valoración de la diversidad 
cultural y de conocimientos, reconociendo la 
importancia de integrar el contexto socioeconó-
mico y cultural en los procesos educativos.

Por otro lado, la transdisciplinariedad ha 
permitido la convergencia de diferentes discipli-
nas, enfoques y conocimientos para enriquecer 
el aprendizaje. Se ha evidenciado que la imple-
mentación de métodos pedagógicos que inte-
gran varias áreas del conocimiento promueve 
la aplicación práctica de habilidades, estimula la 
creatividad y el pensamiento crítico de los estu-
diantes. Esto se traduce en una preparación más 
integral y adaptativa para enfrentar los desafíos 
del mundo actual y futuro.

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, la 
aplicación de estos enfoques enfrenta desafíos y 
limitaciones. Uno de los desafíos más relevantes 
radica en la necesidad de cambios estructurales 
en los sistemas educativos, incluyendo la resis-
tencia al cambio por parte de algunas institucio-
nes y la adaptación de currículos establecidos. 
Además, la implementación exitosa requiere de 
un compromiso continuo, recursos adecuados y 
formación específica para los educadores.

Otra limitación es la falta de una compren-
sión y medición uniforme de los resultados, es-
pecialmente en términos de evaluación de im-
pacto. La dificultad para cuantificar y evaluar la 
efectividad de estos enfoques de manera estan-
darizada representa un desafío para demostrar 
su eficacia de manera concluyente.

En consecuencia, aunque la teoría del 
desarrollo endógeno y la transdisciplinariedad 
ofrecen potencialidades significativas para me-
jorar la calidad de la educación, su aplicación se 
enfrenta a desafíos relacionados con la resisten-
cia institucional, la necesidad de recursos y la di-
ficultad para medir su impacto. No obstante, es-
tos enfoques siguen siendo fundamentales para 
una educación más inclusiva, contextualizada y 

orientada hacia un desarrollo más completo de 
los estudiantes.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones derivadas de la amplia 
gama de información analizada en este contexto 
brindan una visión integral sobre la implemen-
tación de un enfoque transdisciplinario para for-
talecer el trabajo productivo liberador en entor-
nos educativos.

En primer lugar, es importante destacar 
que los hallazgos clave resaltan la eficacia y la 
pertinencia de integrar enfoques transdisciplina-
rios en el ámbito educativo. Estos enfoques han 
demostrado ser fundamentales para promover 
un aprendizaje significativo y holístico, permi-
tiendo una visión más completa del individuo, 
su entorno y su desarrollo. A través de discipli-
nas como la pedagogía, la psicología educativa, 
la sociología y la economía, se ha evidenciado 
que la convergencia de múltiples perspectivas 
enriquece la comprensión de los desafíos edu-
cativos y potencia la efectividad de las estrate-
gias pedagógicas.

La importancia de un enfoque transdisci-
plinario radica en su capacidad para fortalecer 
el trabajo productivo liberador en entornos edu-
cativos. Al integrar diversas disciplinas y marcos 
conceptuales, se potencia el desarrollo de habi-
lidades críticas, reflexivas y creativas en los es-
tudiantes. Además, se fomenta una educación 
más inclusiva, contextualizada y adaptada a las 
necesidades individuales, lo que promueve la 
autonomía, la participación activa y el empode-
ramiento.

En cuanto a las posibles direcciones futu-
ras para la investigación en esta área, es esen-
cial profundizar en la implementación práctica 
de estos enfoques transdisciplinarios en dife-
rentes contextos educativos. Se requiere una in-
vestigación más detallada sobre las estrategias 
pedagógicas específicas que mejor se adaptan a 
la integración transdisciplinaria y cómo estas es-
trategias impactan en el rendimiento académi-
co, el desarrollo personal y la preparación para 
el mundo laboral de los estudiantes.

Asimismo, la evaluación y medición del im-
pacto de estos enfoques transdisciplinarios en 
el trabajo productivo liberador es un área de in-
vestigación vital para comprender su efectividad 
a largo plazo. La elaboración de métricas y he-
rramientas de evaluación adecuadas para medir 
los resultados y el progreso de los estudiantes 
en entornos educativos transdisciplinarios es un 
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camino prometedor para validar y mejorar estas 
prácticas pedagógicas.

En resumen, la aplicación de un enfoque 
transdisciplinario en entornos educativos se 
presenta como una ruta prometedora para el 
fortalecimiento del trabajo productivo liberador. 
Sin embargo, su implementación requiere más 
investigación y desarrollo práctico para maximi-
zar su potencial y establecer un impacto signifi-
cativo y sostenible en la educación.
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CULTURA INVESTIGATIVA E INNOVACIÓN EN LA FORMACION 
DE MAESTROS  SUPERIORES EN COLOMBIA.

Neyra Luz Manga Mejía
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RESUMEN

El propósito de la presente investigación fue develar los sentidos y significados que le otorgan 
los docentes, estudiantes y egresados a la cultura    investigativa e innovación en las Escuelas 
Normales Superiores de Colombia. Se parte del escenario donde el desarrollo de habilidades 
en el campo investigativo es un deber para el docente, debido a la volatilidad de la  informa-
ción, pues se enfrenta a un proceso donde cada vez más se requiere de nuevas  competencias 
para abordar la realidad inmersa en la complejidad, donde el significado y la comprensión 
de los productos investigativos es esencial. Entre los teóricos que sustenta la matriz onto-
epistémica del trabajo esta, Heidegger (1996) quien visualizó la Hermenéutica como “el modo 
fundamental de situarse el Ser Humano en el Mundo, donde Existir es comprender”, tam-
bién Gadamer (1992-98), quien concibe la hermenéutica no sólo como la interpretación de 
textos, sino el método de interpretar la realidad. En atención a estas premisas, este estudio 
fue asumido desde    el paradigma interpretativo, bajo el enfoque cualitativo y materializado 
mediante el método hermenéutico, en la búsqueda de interpretar y comprender la realidad 
develando los significados de los informantes claves representados por docentes de investi-
gación, 3 alumnos y 3 exalumnos de la Escuela Normal Superior de Corozal-Colombia. Para 
recolectar información se realizó la observación participante, la entrevista semiestructurada 
en los informantes.  Finalmente, a través de un proceso de hermeneusis se buscó caracterizar 
la significación de  la cultura investigativa en las Escuelas Normales Superiores de Colombia. 
Develándose dimensiones asociadas a las políticas públicas, formación docente, el perfil del 
alumno, la memoria investigativa, la apropiación de nuevas tecnologías, la proyección de la 
investigación, la innovación y la inclusión, como hilos que se tejieron y entretejieron para con-
formar dicha interpretación.

RESEARCH CULTURE AND INNOVATION IN THE TRAINING OF 
HIGHER TEACHERS IN COLOMBIA.

ABSTRACT

The purpose of this research was to reveal the senses and meanings that teachers, students 
and graduates give to the research and innovation culture in the Normal Superior Schools of 
Colombia. It starts from the scenario where the development of skills in the investigative field 
is a duty for the teacher, due to the volatility of information, since they are facing a process 
where new skills are increasingly required to address reality immersed in complexity, where 
the meaning and understanding of research products is essential. Among the theorists who 
support the onto-epistemic matrix of the work is Heidegger (1996) who visualized hermeneu-
tics as “the fundamental way of placing the Human Being in the World, where To Exist is to 
understand”, also Gadamer (1992-98), who conceives hermeneutics not only as the interpre-
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1. INTRODUCCIÓN

La investigación es la base funda-
mental para buscar soluciones creati-
vas e innovadoras en el       contexto 
educativo porque permite identificar 

las necesidades presentes en el que-
hacer pedagógico   laboral cotidiano, 
por lo tanto, es un área esencial en la 
formación de maestros, donde su ac-
tualización debe ser permanente. De 
esta forma, es necesario realizar una 
revisión en lo que se refiere a la cultu-
ra investigativa que se está llevando a 

RÉSUMÉ

Le but de cette recherche était de révéler les sens et les significations que les enseignants, 
les étudiants et les diplômés donnent à la culture de la recherche et de l’innovation dans les 
écoles normales supérieures de Colombie. Il part du scénario où le développement des com-
pétences dans le domaine de l’investigation est un devoir pour l’enseignant, en raison de la 
volatilité de l’information, car il fait face à un processus où de nouvelles compétences sont 
de plus en plus nécessaires pour aborder la réalité immergée dans la complexité, où le sens 
et la compréhension des produits de la recherche sont essentiels. Parmi les théoriciens qui 
soutiennent la matrice onto-épistémique de l’œuvre se trouve Heidegger (1996) qui visualisait 
l’herméneutique comme “la manière fondamentale de placer l’Être Humain dans le Monde, 
où Exister c’est comprendre”, également Gadamer (1992-98), qui conçoit l’herméneutique non 
seulement comme l’interprétation des textes, mais aussi comme la méthode d’interprétation 
de la réalité. En réponse à ces prémisses, cette étude a été assumée à partir du paradig-
me interprétatif, sous l’approche qualitative et matérialisée par la méthode herméneutique, 
dans la recherche d’interpréter et de comprendre la réalité, révélant les significations des 
informateurs clés représentés par les enseignants chercheurs, 3 étudiants et 3 anciens de 
l’Escuela Normal Superior de Corozal-Colombia. Pour recueillir des informations, l’observation 
participante a été réalisée, l’entretien semi-structuré chez les informateurs. Enfin, à travers 
un processus d’herméneuses, nous avons cherché à caractériser la signification de la culture 
d’investigation dans les écoles normales supérieures de Colombie. Dévoiler des dimensions 
associées aux politiques publiques, à la formation des enseignants, au profil des élèves, à la 
mémoire d’investigation, à l’appropriation des nouvelles technologies, à la projection de la 
recherche, à l’innovation et à l’inclusion, comme des fils qui se sont tissés et entrelacés pour 
façonner ladite interprétation.

Mot clefes:
culture de la recher-

che, innovation, 
écoles normales supé-

rieures, Colombie

CULTURE DE LA RECHERCHE ET INNOVATION DANS LA FORMA-
TION DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 
COLOMBIE.

tation of texts, but also the method of interpreting reality. In response to these premises, this 
study was assumed from the interpretive paradigm, under the qualitative approach and ma-
terialized through the hermeneutic method, in the search to interpret and understand reality, 
revealing the meanings of the key informants represented by research teachers, 3 students 
and 3 alumni of the Escuela Normal Superior de Corozal-Colombia. To collect information, par-
ticipant observation was carried out, the semi-structured interview in the informants. Finally, 
through a process of hermeneusis, we sought to characterize the significance of the investiga-
tive culture in the Normal Superior Schools of Colombia. Unveiling dimensions associated with 
public policies, teacher training, student profile, investigative memory, the appropriation of 
new technologies, the projection of research, innovation and inclusion, as threads that were 
woven and interwoven to shape said interpretation.
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cabo en la formación docente. Al respecto, Ta-
mayo y Restrepo (2011) plantean que: “La cul-
tura investigativa, se da desde el maestro, en su      
relación educador-educando y las posibilidades 
de ponerla en interacción horizontal a través 
del conocimiento y el reconocimiento mutuo” 
(p. 21). Constituyéndose en una de las principa-
les necesidades formativas a nivel universitario 
(Calderón y Muñoz, 2018)

Pero de acuerdo a Barón (2019), Bautista 
(2019) y Signes (2020), las competencias inves-
tigativas de los docentes y la formación meto-
dológica recibida no son suficientes para desa-
rrollar investigaciones de calidad. Para lo cual se 
requieren otros abordajes como los creativos, 
las inteligencias múltiples y los abordajes emo-
tivo-cognitivos.  Más aún los aportes de Con-
treras y Salazar (2018), plantean que es impor-
tante reconocer el desarrollo de competencias 
científicas en los estudiantes-futuros maestros-, 
para fortalecer los procesos formativos a través 
de estrategias pedagógicas que sirvan de base 
para potenciar los procesos de investigación, 
permitiendo de esta manera el fortalecimiento 
de la capacidad investigativa y el desarrollo del 
conocimiento como pilar fundamental de la uni-
versidad.

En torno a esto, Machado, Montes y Mena, 
(2008) hacen referencia a las competencias que 
requieren ser desarrolladas en el futuro educa-
dor destacando que: “las competencias investi-
gativas   son herramientas básicas para analizar 
críticamente, actuar y transformar los sentidos y 
las realidades del mundo cambiante y complejo” 
(p. 25). El desarrollo de estas competencias en 
los futuros docentes posibilita un acercamiento 
a los nuevos conocimientos relacionados con la 
teoría de la educación y la pedagogía, así como 
a la innovación pedagógica y el desarrollo cu-
rricular en procura de la calidad educativa y la 
comprensión de la realidad.

En forma específica en lo que se refiere a 
las Escuela Normales Superiores en Colombia, 
su misión se orienta a la formación de docen-
tes fundamentada en la educación y la pedago-
gía con mirada crítica para desempeñarse en la 
Educación Preescolar y Básica Primaria. Por eso 
debe tener como referentes, entre otros, las di-
mensiones del desarrollo humano, los estánda-
res de competencias básicas, laborales y ciuda-
danas, la evaluación y su uso, la gestión escolar 
(administrativa y financiera, académica, directi-
va y de la comunidad), el manejo de una lengua 
extranjera o de una segunda lengua, el uso y 
apropiación de los medios y las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación. Es 

así como, la Escuela Normal ofrece una forma-
ción integral que permite a sus egresados des-
empeñarse en diferentes contextos con el nivel 
de competencias propias de un docente para un 
país multidiverso y plurietnicocultural. En razón, 
en estas instituciones, aun cuando existe un Pro-
grama de Formación Complementaria, éste no 
especifica ni considera explícitamente o con el 
significado apropiado, los procesos de investiga-
ción como medio y como fin, desde su concep-
tuación, utilización y didáctica, entre otros.

En otro particular, la UNESCO en su más 
reciente informe (2022), intitulado: Reimaginar 
juntos nuestro futuro: Un nuevo contrato social 
para la educación. Hace un llamamiento a la in-
vestigación y la innovación. Este nuevo contrato 
social requiere un programa mundial de investi-
gación colaborativa que se centre en el derecho 
a la educación a lo largo de toda la vida. Este 
programa debe centrarse en el derecho a la 
educación e incluir diferentes tipos de métodos 
de adquisición de diversas formas de saber, in-
cluyendo el aprendizaje horizontal y el intercam-
bio de conocimientos a través de las fronteras, 
lo cual cobra especial relevancia en la formación 
de maestros para Colombia.

En razón de lo anterior el propósito del 
presente trabajo es aproximarnos a develar los 
sentidos y significados que le otorgan los docen-
tes a la cultura la cultura investigativa e inno-
vación en las Escuelas Normales Superiores de 
Colombia, con miras a señalar los posibles sen-
deros a seguir para su consolidación en nuestras 
instituciones.

2. CULTURA INVESTIGATIVA EN ESCENARIOS 
DE APRENDIZAJE

Para desarrollar una cultura de investiga-
ción, se deben tener presentes las competen-
cias investigativas, que han de generarse en las 
aulas de clase para redimensionar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Al respecto, Suárez 
y Fonseca, (2011) afirman que: “La cultura in-
vestigativa es una propuesta innovativa que pre-
tende integrar los diversos ambientes de apren-
dizaje con un sentido holístico” (166)

Este sentido integrador de la cultura inves-
tigativa, se ha de tener como norte en el hori-
zonte educativo, el fomento de competencias 
investigativas, donde el docente y el discente se 
vayan preparando cada vez más para el procesa-
miento de la nueva información, donde se ges-
te la innovación, la creatividad y se favorezcan 
estrategias investigativas que puedan generar 
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productos desde los escenarios de aprendizaje y 
sean aportados al acontecer científico los cuales 
se traduzcan en mejoras del proceso educativo 
a nivel global.

De acuerdo a lo anterior cabe señalar lo 
planteado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra, al destacar, que los centros de enseñanza 
superior están destinados a desempeñar un 
papel fundamental en las sociedades del cono-
cimiento, en las que los esquemas clásicos de 
producción, difusión y aplicación del saber están 
experimentando un cambio profundo. Donde la 
aparición de nuevos conocimientos, así como su 
organización en disciplinas cada vez más especí-
ficas y en “redes de conocimientos” intra e inter 
institucionales cada vez más complejos y menos 
jerarquizados, pone en tela de juicio la viabilidad 
actual del funcionamiento de las universidades 
(UNESCO, 2015).

Considerando la enorme expansión de 
los conocimientos y de su resonancia social, 
han conducido –exigiendo- a las instituciones 
universitarias a revisar y modificar su funciona-
miento, sus programas de estudio, su estructu-
ra organizativa, parámetros de gestión y vincu-
lación con la sociedad, la empresa privada y el 
Estado. Aunque estas instituciones académicas 
sigan conservando el nombre de universidad, su 
visión, misión y funcionamiento deben y están 
evolucionando y diversificándose rápidamente. 

Por ello, las instituciones de educación su-
perior, en especial las escuelas normales, deben 
formar a los estudiantes para que se conviertan 
en ciudadanos bien informados, profundamen-
te motivados, provistos de un sentido crítico, 
con responsabilidad social y capaz de analizar 
los problemas que se plantean en las socieda-
des contemporáneas y buscar -en conjunto- so-
luciones pertinentes. Así, la educación superior 
debe aumentar su contribución al desarrollo del 
sistema educativo, sobre todo mejorando la for-
mación del personal docente, la elaboración de 
los planes de estudio y la investigación sobre la 
educación, sus prácticas y resultados. Así como 
una mayor inclusión del lenguaje digital y espa-
cios virtuales de aprendizaje (Villalonga y Man-
zano, 2018)

Las prioridades señaladas en el más re-
ciente informe de la UNESCO, se refuerzan mu-
tuamente encaminándose hacia un programa 
común de enseñanza- investigación coherente, 
el cual debe centrarse en el derecho a la educa-
ción, cuestionando todas las barreras que impi-
den una educación de calidad y equitativa para 
todos. La investigación también debe averiguar 

cómo los vectores de cambio se cruzarán con 
la educación: nuestro clima y medio ambiente 
cambiantes, la aceleración de las transforma-
ciones tecnológicas, las fracturas cada vez más 
profundas de la clase política y el futuro incierto 
del trabajo y los medios de vida, en los años cru-
ciales que se avecinan (UNESCO, 2022).

Estas afirmaciones, de las escuelas como 
lugares donde se produce el conocimiento y de 
los profesores como conocedores, depende en 
gran medida de la forma en que las universida-
des, las organizaciones y los investigadores inte-
ractúan y colaboran con las personas integradas 
en la educación y aprovechan sus conocimien-
tos, reflexiones y experiencias. Las universida-
des desempeñan un papel fundamental en la 
promoción de la investigación educativa, tanto 
por su experiencia en el avance del conocimien-
to disciplinario como por la trascendencia de las 
distintas 

disciplinas. Los docentes siempre estarán 
entre los principales autores del conocimiento 
sobre su profesión, ya que es el resultado de 
la reflexión compartida sobre esa experiencia 
y, en este sentido, se les debe apoyar para que 
publiquen sus investigaciones y reflexiones. Los 
estudiantes también son fuentes importantes 
de conocimiento y comprensión de sus propias 
experiencias educativas, aspiraciones, logros y 
reflexiones. Por ello es fundamental interpre-
tar los significados que los maestros otorgan a 
la investigación y la innovación en las Escuelas 
Normales Superiores en Colombia.

3. FORMACIÓN DE MAESTROS SUPERIORES EN 
INVESTIGACIÓN

   Una Escuela Normal Superior en Colom-
bia es una institución educativa que tiene como 
objetivo la formación de educadores en el nivel 
preescolar y el ciclo de básica primaria, en el 
marco del Sistema de Educación Básica Obliga-
toria. En este escenario, formar maestros supe-
riores innovadores e investigativos debe asumir-
se como el proceso educativo que va a permitir 
que este nuevo docente adquiera habilidades y 
saberes de investigación necesarios para apro-
piarse de su entorno laboral y buscar soluciones 
a problemáticas existentes. En este sentido co-
bran importancia el desarrollo de actividades 
y saberes curriculares y metodológicos en su 
formación profesional, aspectos que van a con-
tribuir al potencializar su cultura investigativa y 
creadora y su posterior aplicación en su cotidia-
nidad y contexto social e institucional.
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De acuerdo con Contreras y Salazar (2018) 
y, Aguilar y Juárez (2020),  formar creativa e in-
vestigadoramente implica un auto crecimiento 
que demarca un más allá del desarrollo de nor-
mativas, debe concebirse como un proceso de 
construcción del pensamiento con voluntad y 
compromiso, dado que el nuevo maestro o nor-
malista superior debe aprender a construir su 
pensamiento acerca de su profesión, desarrollar 
potencialidades, habilidades y valores relaciona-
dos con la metodología del proceso educativo 
en todas las perspectivas desde lo ético, lo afec-
tivo, lo socio – histórico y lo 

cultural en un proceso de integración. Es-
tos aportes nos conducen a plantear una for-
mación investigativa como un sistema de orien-
taciones pedagógicas cuyas relaciones con la 
realidad nos permitan construir una conciencia 
activa con base en una capacidad innovadora, 
desde las indagaciones y las argumentaciones 
de cara a una realidad diversa, que entrelace lo 
ontológico y lo epistemológico propiciando ac-
ciones y alternativas transformadoras.

En torno a la formación docente es fun-
damental tener presente que la pedagogía re-
conoce la función investigación en el proceso 
formativo, el cual debe ser realizado con base 
en diversos referentes teóricos filosóficos, so-
ciológicos y psicológicos.

Al respecto, en la Pedagogía de la Educa-
ción, Fuentes (2009), plantea los siguientes prin-
cipios:

a. El carácter formativo del ser humano; en 
su contexto sociocultural conlleva a que se ex-
prese fundamentalmente en la apropiación de 
la cultura para la transformación de la realidad 
en un proceso de autodesarrollo y sustentabili-
dad social 

a través de la investigación (p. 151).
b. La sistematización de lo formativo; todo 

proceso transformador e intencional en la uni-
versidad debe ser sistematizado para la apro-
piación de la cultura universal. La cultura de la 
profesión y la cultura pedagógica, y en la inten-
cionalidad formativa de la dinámica del proceso 
que permite la construcción del conocimiento 
científico sobre los procesos reales para com-
prender la innovación y la creación en la bús-
queda de relaciones con los diferentes aspectos 
de la realidad (p. 151)

Al considerar los planteamientos de Fuen-
tes en torno a la pedagogía de formación, se 
debe tener presente la dinámica de la formación 
investigativa tanto del docente como del estu-
diante en las Escuelas de Formación Superior 
en carreras de educación, como eje formador 

donde sus principios deben estar claramente 
sustentados en premisas y requisitos que permi-
tan definir los objetivos formativos para produ-
cir aprendizajes sobre procesos complejos que 
contribuyan a consolidar la construcción de una 
conciencia activa en la indagación, modelación 
estratégica e innovación. El proceso de forma-
ción investigativa debe sustentarse en el enfo-
que histórico cultural de Vigotsky (1896-1934), 
a partir del reconocimiento de la naturaleza 
histórica de los procesos fundamentados en la 
formación científica también han de ser consi-
derados.

Las universidades y las instituciones de in-
vestigación deben prestar especial atención a 
la investigación y a la innovación para apoyar la 
renovación de la educación como bien común y 
la construcción conjunta de un nuevo contrato 
social para la educación. Estas dimensiones son 
más eficaces cuando se relacionan y dialogan 
con quienes ya trabajan, piensan y reflexionan 
sobre la educación: con los profesores, los es-
tudiantes, las escuelas, las familias, las comuni-
dades. Como hemos mencionado en párrafos 
anteriores, esto requerirá una renovación de la 
misión pública de las universidades –en nuestro 
caso de las Escuelas Normales Superiores (ENS)-
, hacia la generación de conocimientos comunes 
abiertos y accesibles, y la educación de nuevas 
generaciones de investigadores y profesionales 
comprometidos con el avance del conocimiento 
en beneficio propio y de la humanidad. En este 
escenario los significados que los maestros en 
formación y egresados de la Escuela Normal Su-
perior de Corozal, presenta rasgos de interés. 
Esto un aspecto relevante para estas institucio-
nes. 

4. RUTA METODOLÓGICA

En consecuencia, a lo planteado, se desta-
ca que en el presente trabajo la vía investigativa 
fue abordada desde una perspectiva metodoló-
gica cualitativa, esto por considerarla como la 
más adecuada en función a sus criterios de plu-
ralidad metodológica, integración, convergencia 
y visión holística, de acuerdo con lo referido por 
Martínez (2007). Es importante señalar que con-
templa descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comporta-
mientos que son observables. Además, incor-
pora lo que los participantes dicen, sus expe-
riencias, actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones tal y como son expresadas por ellos 
mismos.
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Para el caso de esta indagación, su interés 
de estudio estuvo centrado en develar los signi-
ficación de la cultura de investigación y la inno-
vación en la formación de maestros                   en 
la Escuelas Normales Superiores   en Colombia, 
desde la participación de los profesores forma-
dores de docentes, estudiantes activos y exa-
lumnos, donde a través de los hallazgos, se pue-
den generar acciones que busquen potenciar la 
cultura investigativa como componente esencial 
en   la formación de los nuevos maestros, por lo 
tanto su trascendencia en el quehacer investiga-
tivo del aula y por ende del proceso de forma-
ción a nivel general.

A continuación, se presenta la Matriz Epis-
témica Investigativa donde se proyecta la ruta 
investigativa en la cual se orientó este proceso 
investigativo:

Gráfico 1. Matriz Epistémica Investigativa
Fuente: Autor (2023)

Por lo señalado, en esta investigación se 
consideró el paradigma interpretativo, donde es 
de hacer notar que dentro de este enfoque epis-
témico el énfasis es la comprensión-interpreta-
ción de los fenómenos, a través de una relación 
subjetivista entre el sujeto-objeto; esto implica 
que la explicación, interpretación o compren-
sión de los fenómenos sociales que realiza a par-
tir de las interpretaciones de los sujetos sobre 
sus propias acciones (Martínez, 2007). Por tan-
to, el paradigma interpretativo en esta investiga-
ción nos orienta a caracterizar la realidad desde 
los significados de las personas implicadas, en 
este caso los grupos de informantes (docentes 
de investigación, alumnos y exalumnos, tenien-
do como escenario la Escuela Normal Superior 
de Corozal) con la finalidad de interpretar sus 
creencias, intenciones, motivaciones y otros as-
pectos vinculados develar los significados de la 
innovación e investigación de los docentes nor-
malistas superiores.

En este sentido, el método considerado 
como el más idóneo para abordar interpretar 
y comprender las acciones, valores y actitudes 
estuvo determinado por el método hermenéu-

tico, donde básicamente el proceso se desarro-
lla en tres momentos, que se fundamentan en 
los planteamientos de Hernández et al. (2014) 
y Creswell (2014). En primer lugar, una fase em-
pírica que permite construir un bosquejo del es-
cenario de investigación y recolectar evidencias. 
Posteriormente, se despliega la construcción de 
los aspectos conceptuales que permitieron ana-
lizar e interpretar la información recabada a fin 
de iniciar con la interpretación de los hallazgos 
aportados por los informantes, mediante la que 
se pretende comprender o dar una explicación 
de la fenoménica, así mismo este proceso flexi-
ble y en espiral incluye el rechequeo de los ha-
llazgos, así como un proceso de triangulación de 
fuentes (Hernández et al. 2014). 

Se  entrevé la necesidad de enlazar hilos 
conductores en un contexto testimonial y refe-
rencial que sirva de escenario reflexivo-interpre-
tativo, orientado hacia el urgente reconocimien-
to de una nueva mirada que oriente este tipo de 
situaciones fundamentales para la calidad edu-
cacional en Colombia, de manera que respon-
dan a la multiplicidad de factores estrechamen-
te ligadas a las organizaciones educativas y al 
entorno social, por cuanto la formación docente 
continua es un epicentro para estos ámbitos y 
requiere de nuevas miradas (como la otorgada 
desde la espiral del conocimiento) para generar 
una visión inédita que apoye el verdadero avan-
ce en el diseño de políticas educativas regiona-
les en esta área.

En este escenario los informantes claves lo 
constituyeron: Todos los docentes dedicados al 
área de investigación en la Escuela Normal Su-
perior de Corozal, tres alumnos regulares de la 
Escuela Normal Superior de Corozal; y Tres Exa-
lumnos de la Escuela Normal Superior de Coro-
zal.

En forma específica, se procedió a recolec-
tar la información por medio de recursos  técni-
cos y tecnológicos, empleando para ello el uso 
de la observación participante y la información 
se obtuvo mediante la entrevista semiestructu-
rada, esto porque se consideró que el uso de las 
mismas se integraban en un todo coherente y 
lógico que facilitó emerger información valiosa 
en el contexto investigativo seleccionado, repre-
sentado por las Escuelas Normales Superiores 
en Colombia, teniendo como escenario de in-
vestigación la Escuela Normal Superior de Coro-
zal.

Según Gadamer (1992), el análisis herme-
néutico se apoya en la disposición del herme-
neuta para dilucidar los significados emergentes 
a partir de los testimonios que comparte el in-
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terpretado o los textos analizados. Esto implica 
una rigurosidad metódica ajustada al escenario 
socio-cultural estudiado y la dimensión semán-
tica del corpus textual generado; visto así el pro-
ceso debe desarrollarse en un círculo herme-
néutico en el que se promueve la realización de 
un discurrir dialéctico donde el discurso viene a 
ser construido a partir de la perspectiva que le 
une al hermeneuta. 

Por otra parte, en toda investigación, es 
necesario especificar los elementos empleados 
para validar dicho estudio. En relación a esto, los 
principios que normalmente se emplean para 
evaluar el rigor y la calidad en los estudios cua-
litativos, Rojas (2014), hace referencia a los cri-
terios de credibilidad o validez interna la cual se 
asegura a través de triangulación. Lo que signifi-
ca que, la triangulación de la información es un 
acto posteriori al trabajo de recopilación de la 
información que se desarrolló en la ejecución de 
la investigación. Este autor refiere además que 
la “triangulación de fuentes permite contrastar 
la información obtenida de diferentes sujetos” 
(p.168).

Tomando en cuenta este principio, una 
vez recogida la información obtenida la misma 
pudo      organizarse en matrices de contrasta-
ción para ir analizándola de acuerdo a los fines 
de la investigación propuesta. Con respecto a la 
validación de la información recabada a través 
de la observación y las entrevistas, tomando en 
consideración que la investigación interpretativa 
se  utilizó como método para la validación de la 
información a través de la triangulación. 

Para la interpretación de la información 
recabada en la entrevista fue acorde a la técni-
ca de análisis para tratar los datos cualitativos 
como es el Circulo Hermenéutico (Gadamer, 
1998) quien considera tres fases fundamentales 
para su desarrollo: (a) Fase de Comprensión; (b) 
Fase de Interpretación; (c) Fase de Aplicación. 

Los procedimientos relacionados al análisis 
de la información de las entrevistas son descri-
tos como sigue: las entrevistas fueron transcrip-
tas sin omisión alguna de los detalles correspon-
dientes y con apego irrestricto a lo expresado 
por los entrevistados y a las preguntas realizadas 
por el investigador. Seguido a ello, se procedió 
a la organización de la información a través de 
matrices base, lo cual permitió el ordenamiento 
conceptual de la información y la identificación 
de las categorías emergentes, sustentadas en 
los testimonios brindados por cada informante. 
Seguidamente, el análisis categorial es organiza-
do en redes semánticas para una Integración de 
Categorías y Subcategorías emergentes para los 

hallazgos.

5. PERSPECTIVA INTEGRADORA DE LAS CATE-
GORÍAS EMERGENTES

En atención al propósito del presente tra-
bajo dirigido a “Develar los sentidos y signifi-
cados que le otorgan los docentes a la cultura  
investigativa e innovación en las Escuelas Nor-
males Superiores de Colombia”, se parte del 
marco legal atinente a las Escuelas Normales 
Superiores que expresa un modelo educativo 
colombiano cuyos lineamientos resultan acor-
des a la promoción de una cultura investigativa e 
innovación en las ENS (Ministerio de Educación 
Nacional, 2013, 2015).

Por otra parte, el análisis hermenéutico 
permitió indagar en los significados atribuidos 
por los docentes a la investigación e innovación, 
sus prácticas docentes y competencias investi-
gativo-didácticas, durante el desarrollo del pro-
ceso de formación en la Escuela Normal Supe-
rior del Corozal. El discurso de los informantes 
devela una percepción de sus competencias 
investigativas asociadas a destrezas para la ar-
gumentación, la interpretación, el pensamien-
to crítico y conocimientos metodológicos para 
abordar sus proyectos de investigación en el 
marco de los contextos en los cuales intervienen 
o intervendrán como maestros. Los informantes 
destacan en el proceso de formación y el desa-
rrollo de competencias investigativa y didácticas 
como elementos comunicantes en los “proyec-
tos transversales” en razón de que los mismos 
contribuyen a la autoformación de los estudian-
tes y a mejorar sus prácticas pedagógicas, lo cual 
a su vez responde a las exigencias de la sociedad 
y los nuevos modelos educativos existentes; 
adicionalmente señalan que los proyectos le 
permiten la integración de la investigación, con 
la pedagogía y la ciencia lo cual son elementos 
constitutivos de la cultura investigativa. 

Los docentes identifican el “valor” de la in-
vestigación en estas instituciones formadoras de 
docentes, ya que por una parte promueven un 
cambio de actitud en el estudiantes al orientar-
reorientar su trabajo pedagógico, también le 
aporta destrezas que le permitirán generar cam-
bios y transformaciones en los contextos en los 
cuales le toca laborar para la necesaria mejora 
educativa y tener la visión institucional como lo 
señala el Proyecto Educativo Integral, al generar 
la sinergia a nivel local-nacional-internacional 
en el campo de la producción de conocimientos 
o construcción del saber pedagógico.    

Los alumnos y egresados ubican o carac-
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terizan el componente de innovación como una 
expresión del desarrollo de la creatividad, como 
producto de las competencias pedagógicas ad-
quiridas durante su formación  orientadas a 
creación de recursos didácticos, entornos peda-
gógicos y oportunidades educativas en el marco 
de los procesos de enseñanza y de aprendiza-
je, el logro de experiencias significativas para 
sus alumnos en contextos socioculturales que 
potencien el trabajo pedagógico en función de 
los principios didácticos que establece el estado 
colombiano como la educabilidad, la enseñabili-
dad, la pedagogía y el contexto.

 El análisis hermenéutico hizo posible deve-
lar los rasgos de la cultura investigativa e innova-
ción, donde la realidad educativa se constituye 
en una de las dimensiones fundamentales para 
la formación del maestro con competencias in-
vestigativas y didácticas. En esta realidad surge 
un proceso pedagógico y un proceso reflexivo 
durante la carrera donde el análisis de estos 
componentes a la luz del contexto le permitirá 
una mayor trascendencia a su proceso investi-
gativo. 

Al mismo tiempo este análisis de la realidad 
educativa se basa en un proceso autorreflexivo 
que debe asumir el estudiante, donde la evalua-
ción de su práctica pedagógica es fundamental 
como proceso autorregulado que le permita 
interpretar donde “esta” a nivel pedagógico-in-
vestigativo, sino también dibujar los horizontes 
educativos posibles a donde aspira llegar como 
docente trasformador de esa realidad. Aquí los 
informantes destacan como elemento que se 
está desarrollando, más aún como efecto de la 
pandemia por el covid-19 que vivió el país y el 
mundo, la introducción de nuevos recursos di-
gitales al acto pedagógico lo cual se está cons-
tituyendo en un eje fundamental de formación 
profesional.  Lo cual coincide con lo expresado 
por Koreneva (2020) y Ramírez (2020), al referir 
que aun debemos consolidar en las instituciones 
formadoras de docentes la reflexión pedagógi-
ca-investigativa y la formación mediada por tec-
nologías de la información y la comunicación, a 
fin de potenciar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, para así lograr la reforma integral 
del alumno y la calidad educativa para todos sus 
ciudadanos que aspira el estado colombiano. 

Finalmente, los testimonios develan la voz 
de los docentes, quienes consideran necesario 
el generar más procesos asociados a la promo-
ción o reinterpretación de la cultura investigativa 
e innovación; de allí lo pertinente que la Escuela 
Normal Superior, a través de sus coordinadores, 
grupos de investigadores, y autoridades, brinde 

un apoyo integrado e integral a la investigación 
y la innovación educativa, específicamente en 
lo relativo las prácticas profesionales investiga-
tivas y nuevos escenarios para el desarrollo de 
los proyectos de investigación con una mayor 
proyección. 

  Los informantes señalan el abordaje de 
la cultura investigativa, asociada a un referente 
antropológico del término cultura, al vincularlo 
con creencias, valores, tradiciones y acciones 
vinculadas a los contextos, aquí se ubican con 
interés las innovaciones educativas como com-
petencias didácticas. En la dimensión investiga-
tiva lo asocian a un conjunto de competencias 
que requieren para la realización de los proyec-
tos en el marco de las prácticas profesionales 
de investigación: como observación, argumen-
tación, interpretación, diseños metodológicos, 
construcción de instrumentos. Pero también 
consideran relevante, en este proceso, el de-
sarrollo de destrezas como: el manejo comuni-
cacional, la claridad, la empatía, los valores, el 
respeto a la audiencia y la creatividad. Los infor-
mantes visualizan el proceso investigativo como 
un proceso “experiencial” un espacio que les 
permite vincularse al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que está basado en conocimientos 
de ciencia-pedagogía y se nutre de otros cam-
pos del conocimiento.

Otro de los aspectos relevantes referido 
por los informantes-estudiantes-exalumnos 
ENS, en el desarrollo de la cultura investigativa y 
de interés para el presente estudio, lo ubican en 
el empleo de las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación, las cuales se han insertado 
significativamente en los procesos de investiga-
ción e innovación, sobre todo a partir de la pan-
demia de Covid-19.

Estos hallazgos derivados de las entrevis-
tas a los informantes-estudiantes-exalumnos se 
vinculan con lo expresado como desafío para la 
política educativa en el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2016-2025 al señalar: “Impulsar 
el uso pertinente, pedagógico y generalizado de 
las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la 
enseñanza, la construcción de conocimiento, el 
aprendizaje, la investigación y la innovación, for-
taleciendo el desarrollo para la vida”. Y reforza-
do por lo expresado por el decreto 1236 del año 
2020, que es fundamental para las ENS donde 
responsabiliza al Estado colombiano para aten-
der en forma permanente los factores que fa-
vorecen la calidad y el mejoramiento de la edu-
cación; especialmente velará por la cualificación 
y formación de los educadores, la promoción 
docente, los recursos y métodos educativos, la 
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innovación e investigación educativa, la orienta-
ción educativa y profesional, la inspección y eva-
luación del proceso educativo”.

De allí que a continuación se presenta la 
expresión gráfica que nos permite expresar los 
aportes necesarios para comprender la signifi-
cación de la cultura investigativa e innovación en 
las  ENS teniendo como contexto el Corozal.

 

Gráfico N° 2. Relaciones conceptuales emergentes de 
los informantes clave docentes-investigadores, alumnos 
y exalumnos en torno a la Cultura Investigativa e innova-
ción en las Escuelas Normales Superiores. Fuente Autor 
(2023).

En relación con la conformación interpre-
tativa hermenéutica de la realidad expresada, 
nos señala un sendero donde la oportunidad de 
recibir una educación innovadora, pertinente 
con la realidad actual y de calidad, en definiti-
va, representa un reto donde la investigación no 
puede asumirse como una capacidad accesoria 
o puntual de algunos momentos académicos o 
para dar respuesta a exigencias específicas del 
currículo universitario. 

La investigación y la innovación son pro-
cesos, destrezas y capacidades de pensamiento 
que poseen todos los seres humanos, suscepti-
bles de fortalecerse a través de la educación y 
las cuales debe ser reconocidas y potenciadas a 
los fines de utilizarlas de manera consciente en 
todos los ámbitos de la vida. Desde este punto 
de vista, es precisamente a través de la adecua-
da enseñanza de la investigación y la innovación 
que se abre una alternativa suministradora de 
insumos para generar conocimientos, imple-

mentar, transformar, crear oportunidades y 
entornos pedagógicos significativos de mayor 
calidad; esto debe gestarse desde la formación 
del docente pues ¿cómo se puede estimular y 
potenciar lo desconocido? Es por ello que los 
maestros en formación (y todos los estudiantes 
de educación), requieren prepararse en estas 
dimensiones de manera que puedan atenderlas 
adecuadamente con sus estudiantes y promo-
verla inclusive en la familia y la sociedad en la 
cual lideran los procesos educacionales. 

6. CONSIDERACIONES FINALES

En este orden de ideas se puede señalar 
que la investigación mejora la práctica pedagó-
gica. Partiendo de la idea de que la comprensión 
científica puede mejorar la actuación y la prácti-
ca del quehacer pedagógico, lo que redundaría 
en el mejoramiento de la calidad.

Aunque en amplios sectores de la sociedad 
el ideal del maestro actual sigue siendo el mis-
mo de hace un siglo, y muchos maestros tienen 
una representación de sí mismos como ‘aque-
llos que portan un saber absoluto que debe ser 
enseñado y obligatoriamente aprendido por 
sus alumnos’ , también hay otros que logran 
ubicarse frente a las nuevas realidades y saben 
que gran parte de los asuntos que se trabajan 
en clase ya han presentado en los entornos  es-
tudiantiles o familiares de los estudiantes y en 
sus experiencias extraescolares, influyendo en 
su conocimiento y en las posiciones que ellos 
tienen frente a esos temas, los cuales son im-
posibles de desconocer para su formación como 
maestro investigador e innovador.

Es en este contexto en el que pensamos 
en la escuela como lugar de encuentro de co-
nocimientos, y consideramos al maestro como 
creador de nuevas formas de acompañar a los 
estudiantes en sus procesos de interacción, 
apropiación, construcción y producción de sa-
beres, utilizando la investigación e innovación 
como un escenario de aproximación a la reali-
dad para su reflexión, interpretación y transfor-
mación.

Es así como se devela del presente estudio, 
la necesidad que tienen los docentes-investiga-
dores y los maestros en formación en las Escue-
las Normales Superiores, de promover, fortale-
cer y consolidar conscientemente procesos de 
investigación e innovación educativa no sola-
mente para su enseñanza sino también a partir 
de su aprendizaje, generar nuevas oportunida-
des, nuevos abordajes y nuevas propuestas pe-
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dagógicas que contribuyan con la construcción 
de un saber pedagógico más articulado con la 
realidad y que permita una resignificación en la 
cultura                 investigativa e innovación en las 
Escuelas Normales Superiores de Colombia. 
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LA METACOGNICIÓN COMO CATALIZADOR DEL ÉXITO EN LA 
UNIVERSIDAD: PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARIAS Y APLI-
CACIONES PRÁCTICAS.

Nilan Rivero
nilyanrivero@hotmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente artículo de revisión, aborda la relevancia creciente de la metacognición en el en-
torno universitario, en él se investiga cómo esta habilidad cognitiva, que involucra la reflexión 
sobre el propio proceso de pensamiento, impacta en el aprendizaje, el desarrollo y el éxito 
académico. El problema fundamental se encuentra en la necesidad de comprender y maxi-
mizar el potencial de la metacognición para mejorar el rendimiento de los estudiantes uni-
versitarios. A través de un enfoque transdisciplinario que abarca la psicología, la educación 
y la neurociencia, se analizan las diversas perspectivas teóricas sobre la metacognición y su 
aplicación en entornos universitarios. La metodología se basa en la recopilación y síntesis 
de datos provenientes de investigaciones recientes, metaanálisis, y estudios centrados en la 
intersección de la metacognición y el éxito académico. Se examinan las estrategias prácticas 
derivadas de la metacognición, tales como el mejoramiento de las estrategias de estudio, la 
autorregulación del aprendizaje, la resolución de problemas, el aprendizaje significativo y la 
reducción de la ansiedad. Además, se destacan los hallazgos y aplicaciones prácticas para 
docentes y estudiantes. Las conclusiones reflejan que la metacognición es un factor clave en la 
mejora del rendimiento estudiantil en la educación superior. Al integrar métodos que fomen-
tan la reflexión sobre el propio pensamiento, se puede fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, empoderando a los estudiantes para que se conviertan en aprendices autónomos 
y efectivos. Este enfoque transdisciplinario revela un panorama en el que la metacognición no 
solo es una herramienta, sino un catalizador esencial para el éxito en la universidad, propor-
cionando a los estudiantes las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos académicos 
y de la vida con mayor eficacia.

METACOGNITION AS A CATALYST FOR SUCCESS IN UNIVER-
SITY: TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVES AND PRACTICAL 
APPLICATIONS.

ABSTRACT

This review article addresses the increasing relevance of metacognition in the university envi-
ronment, investigating how this cognitive ability, involving reflection on one’s thought process, 
impacts learning, development, and academic success. The fundamental problem lies in the 
need to understand and maximize the potential of metacognition to enhance the performance 
of university students. Through a transdisciplinary approach covering psychology, education, 
and neuroscience, the various theoretical perspectives on metacognition and its application in 
university environments are analyzed. The methodology is based on the collection and synthe-
sis of data from recent research, meta-analyses, and studies focused on the intersection of 
metacognition and academic success. Practical strategies derived from metacognition, such 
as the improvement of study strategies, self-regulated learning, problem-solving, meaningful 
learning, and anxiety reduction, are examined. Additionally, the findings and practical appli-

Sinopsis Educativa
Revista Venezolana 

de Investigación
Año 23, Nº 1

Julio  2023 
pp 559 - 567

Recibido: Abril  2023
Aprobado: Junio 2023

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

560Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

I. INTRODUCCIÓN

La educación superior ha enfren-
tado constantemente el desafío de 
mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes en entornos universita-
rios, un tema central que ha motivado 
la indagación y el desarrollo de nuevas 
estrategias educativas. En este con-
texto, la metacognición ha emergido 
como un elemento crucial, influyendo 
notablemente en el éxito estudiantil 

en el ámbito universitario.
La metacognición, definida 

como el conocimiento y la regulación 
consciente y deliberada de la activi-
dad cognitiva (Brown, 1980), ha ga-
nado importancia en la comprensión 
del rendimiento académico. Investiga-
ciones recientes respaldan su impacto 
positivo, demostrando que aquellos 
con habilidades metacognitivas más 
avanzadas obtienen calificaciones su-
periores, muestran una mayor eficacia 
en el aprendizaje y tienen más proba-
bilidades de completar sus estudios.

RÉSUMÉ

Cet article de revue aborde la pertinence croissante de la métacognition dans l’environnement 
universitaire, étudiant comment cette capacité cognitive, impliquant la réflexion sur son pro-
pre processus de pensée, impacte l’apprentissage, le développement et la réussite académi-
que. Le problème fondamental réside dans la nécessité de comprendre et de maximiser le 
potentiel de la métacognition pour améliorer la performance des étudiants universitaires. À 
travers une approche transdisciplinaire couvrant la psychologie, l’éducation et les neuroscien-
ces, les différentes perspectives théoriques sur la métacognition et son application dans les 
environnements universitaires sont analysées. La méthodologie est basée sur la collecte et la 
synthèse de données provenant de recherches récentes, de méta-analyses et d’études axées 
sur l’intersection de la métacognition et de la réussite académique. Les stratégies pratiques 
dérivées de la métacognition, telles que l’amélioration des stratégies d’étude, l’apprentissage 
autorégulé, la résolution de problèmes, l’apprentissage significatif et la réduction de l’anxiété, 
sont examinées. De plus, les conclusions et les applications pratiques pour les éducateurs et 
les étudiants sont mises en évidence. Les conclusions reflètent que la métacognition est un 
facteur clé dans l’amélioration des performances des étudiants dans l’enseignement supé-
rieur. En intégrant des méthodes qui favorisent la réflexion sur sa propre pensée, le processus 
d’enseignement et d’apprentissage peut être renforcé, donnant aux étudiants les moyens de 
devenir des apprenants autonomes et efficaces. Cette approche transdisciplinaire révèle un 
paysage où la métacognition n’est pas seulement un outil, mais un catalyseur essentiel pour 
le succès à l’université, fournissant aux étudiants les compétences nécessaires pour relever de 
manière plus efficace les défis académiques et de la vie.

Mot clefes:
métacognition, 

performance aca-
démique, appren-

tissage autorégulé, 
réflexion cognitive, 

réussite universitaire, 
stratégies d’étude, 

réduction de l’anxiété.

LA MÉTACOGNITION COMME CATALYSEUR DE LA RÉUSSITE À 
L’UNIVERSITÉ: PERSPECTIVES TRANSDISCIPLINAIRES ET APPLI-
CATIONS PRATIQUES.

cations for educators and students are highlighted. The conclusions reflect that metacognition 
is a key factor in improving student performance in higher education. By integrating methods 
that foster reflection on one’s own thinking, the teaching and learning process can be stren-
gthened, empowering students to become autonomous and effective learners. This transdis-
ciplinary approach reveals a landscape where metacognition is not just a tool but an essential 
catalyst for success in university, providing students with the necessary skills to face academic 
and life challenges more effectively.
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Sin embargo, autores como Weinert (1987) 
argumentan que, aunque la metacognición es 
conceptualmente clara en un sentido general 
(cognición sobre la cognición), su aplicación a 
campos específicos puede volverse difusa y per-
der nitidez. Jacobs y Paris (1987) añaden que 
hay aspectos de la metacognición en los cuales 
no existe consenso, y las opiniones de diferentes 
investigadores son irreconciliables. Por ejemplo, 
Flavel (1979) sugiere la presencia de factores 
afectivos en el constructo, especialmente a tra-
vés de la noción de “experiencia metacognitiva”, 
mientras que otros, como Brown (1985), lo con-
sideran únicamente como un elemento cogniti-
vo. Además, surge una disputa sobre a qué nivel 
de conciencia se puede referir lo metacognitivo, 
debatiendo si solo se deben considerar los co-
nocimientos y acciones deliberados por parte 
del sujeto o si también se deben tener en cuen-
ta fenómenos de naturaleza tácita y automática.

La importancia de la metacognición tras-
ciende el ámbito individual del estudiante para 
impactar en la creación de estrategias edu-
cativas efectivas en la educación superior. Su 
comprensión transdisciplinaria, considerándola 
desde múltiples enfoques como el cognitivo, so-
ciocultural y constructivista, busca aplicar estos 
conocimientos teóricos en la práctica educativa 
para mejorar el rendimiento académico.

Glaser (1994) destaca el papel significati-
vo que la metacognición ha desempeñado en 
el desarrollo de nuevas concepciones sobre 
el aprendizaje e instrucción. Según el autor, la 
metacognición se refiere a “la supervisión acti-
va y consecuente regulación y organización de 
los procesos cognitivos en relación con los ob-
jetivos o datos cognitivos sobre los que actúan, 
normalmente en aras de alguna meta u objetivo 
concreto.”

El conocimiento metacognitivo se desglo-
sa en tres dimensiones: el conocimiento de la 
persona, el conocimiento de la tarea y el cono-
cimiento de las estrategias, aspectos que son 
esenciales para comprender cómo la metacog-
nición influye en la autorregulación del apren-
dizaje y, por ende, en el rendimiento académico 
(Salazar, & Cáceres, 2022).

La metacognición, vista desde diferentes 
perspectivas como la cognitiva, sociocultural y 
constructivista, ofrece un panorama holístico 
de su papel en el aprendizaje universitario. Des-
de la autoconciencia cognitiva hasta la colabo-
ración social entre estudiantes y docentes, y la 
construcción activa del conocimiento, la meta-
cognición se posiciona como un elemento clave 
para lograr que los estudiantes se conviertan en 

aprendices autónomos y autorregulados en su 
proceso educativo.

Este artículo explora las aplicaciones prác-
ticas de la metacognición en la universidad, 
presentando estrategias pedagógicas para do-
centes y estudiantes. El impacto positivo de la 
metacognición en el rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios, demostrado por 
estudios recientes, proporciona una base sólida 
para el diseño e implementación de estrategias 
efectivas que promuevan la metacognición en la 
educación superior.

La integración de perspectivas transdisci-
plinarias en el estudio y aplicación de la meta-
cognición enriquece el entendimiento teórico 
de esta habilidad y ofrece un camino sólido para 
mejorar el rendimiento académico al facilitar el 
desarrollo de aprendices autónomos y autorre-
gulados. Es claro que la metacognición impacta 
positivamente en el rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios, lo cual ofrece una 
perspectiva valiosa para el diseño de estrategias 
educativas efectivas.

II. DESARROLLO

Marco Teórico de la Metacognición

Estudiar la Metacognición es fundamental 
en el campo educativo y psicológico, ya que bus-
ca comprender la autorregulación del aprendi-
zaje. Se sitúa en el corazón de la cognición, abor-
dando la reflexión sobre los procesos mentales 
que influyen en el aprendizaje y la resolución de 
tareas académicas. Este marco teórico engloba 
un conjunto de conocimientos que exploran la 
conciencia y regulación de los propios procesos 
cognitivos, propiciando una comprensión pro-
funda de cómo los individuos gestionan sus ha-
bilidades y estrategias para optimizar el apren-
dizaje. Desde sus raíces, este marco no solo ha 
influenciado la manera en que entendemos la 
adquisición de conocimiento, sino que también 
ha impactado en el diseño de estrategias educa-
tivas, contribuyendo a la formación de aprendi-
ces autónomos y efectivos en diversos entornos 
académicos. El análisis de la Metacognición no 
solo ofrece una visión detallada de los mecanis-
mos de autorregulación del aprendizaje, sino 
que también revela la interacción dinámica en-
tre los procesos cognitivos y las estrategias apli-
cadas en el proceso de adquisición de conoci-
miento.

Definición y Componentes de la Metacog-
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nición
La metacognición, reconocida como la 

capacidad de reflexionar sobre el proceso cog-
nitivo propio, ha demostrado ser un elemento 
crucial para potenciar el éxito académico en 
contextos universitarios. Su influencia positiva 
en el rendimiento estudiantil ha sido respalda-
da por investigaciones recientes, que señalan 
que aquellos con habilidades metacognitivas 
más desarrolladas logran mejores calificaciones, 
exhiben una mayor eficacia en su proceso de 
aprendizaje y tienen una probabilidad superior 
de finalizar sus estudios (Moreno et. al, 2022; 
Gutiérrez-de Blume, & Montoya,2022; Salazar 
& Cáceres, 2022). Este conjunto de habilidades 
cognitivas permite a los estudiantes regular su 
propio proceso de aprendizaje y ha sido objeto 
de estudio y aplicación desde diversas discipli-
nas, desde la psicología cognitiva hasta la peda-
gogía (Lavrysh, Leshchenko, & Tymchuk, 2023; 
Casasola-Rivera, 2022). 

Teorías fundamentales, como la de la me-
tacognición de Flavell (1979), han cimentado la 
base para comprender esta capacidad, mientras 
que la neurociencia cognitiva ha aportado evi-
dencia sobre los procesos cerebrales implicados 
en la autorregulación cognitiva. Según Pintrich, 
P. R. (2022), “La metacognición es un concepto 
complejo que se ha estudiado durante décadas. 
Se puede definir como la capacidad de reflexio-
nar sobre el propio proceso cognitivo, planificar, 
monitorear y regular el pensamiento. La meta-
cognición es una habilidad esencial para el éxi-
to académico, ya que permite a los estudiantes 
comprender cómo aprenden y utilizar estrate-
gias efectivas para aprender de manera eficaz.” 
(p. 22).

En el ámbito universitario, la metacogni-
ción desempeña un rol esencial, no solo en el 
desarrollo individual del estudiante, sino tam-
bién en la formulación de estrategias educati-
vas efectivas. El enfoque transdisciplinario de la 
metacognición no solo implica su consideración 
desde distintos enfoques (cognitivo, sociocultu-
ral y constructivista), sino que también busca la 
implementación práctica de estos conocimien-
tos teóricos en el ámbito educativo.

La metacognición, comprendida como la 
habilidad de reflexionar, planificar, monitorear y 
regular el pensamiento, es una capacidad com-
pleja que se desarrolla a lo largo de la vida y 
puede ser fomentada y facilitada a través de la 
educación. Glaser (1994) destaca que la meta-
cognición abarca el conocimiento de los proce-
sos cognitivos propios y la supervisión activa y 
regulación de estos procesos en función de me-

tas específicas. Este conocimiento metacogniti-
vo se divide en tres categorías: el conocimiento 
de la persona (autoreflexión sobre las habilida-
des y limitaciones cognitivas), el conocimiento 
de la tarea (comprender los objetivos y caracte-
rísticas que influyen en la dificultad de la tarea) y 
el conocimiento de las estrategias (saber aplicar 
diferentes estrategias en diversas condiciones). 
Estos componentes proporcionan una base fun-
damental para entender cómo la metacognición 
influye en la autorregulación del aprendizaje y la 
mejora del rendimiento académico en entornos 
universitarios.

Importancia Educativa de la Metacognición

La metacognición es un elemento funda-
mental en la educación, permitiendo a los alum-
nos asumir un papel activo en su aprendizaje 
al dotarlos de herramientas para aprender de 
manera autónoma y autorregulada. Esta capa-
cidad es un pilar esencial para la escuela actual, 
que se esfuerza por convertir a los estudiantes 
en aprendices autónomos (Giler-Medina, 2022). 
Profundicemos en la importancia educativa de 
la metacognición:

1. Conciencia del propio pensamiento: La 
metacognición involucra la capacidad de 
reflexionar sobre los procesos mentales, 
permitiendo evaluar cómo se procesa la 
información, cómo se aprende y se com-
prende (Arenas, 2023). Esta conciencia no 
solo mejora la toma de decisiones, sino 
que también ofrece la oportunidad de co-
rregir errores para futuras situaciones.

2. Componentes de la metacognición:
• Conocimiento: Según Cabanes, Ma-

tos y Martín (2023), este componente 
se enfoca en la comprensión de cómo 
procesamos información y cómo lleva-
mos a cabo el aprendizaje. Al enfren-
tarnos a un nuevo curso, evaluamos la 
información disponible y planificamos 
estrategias para alcanzar objetivos.

• Experiencia: La metacognición también 
permite reflexionar sobre la informa-
ción, el conocimiento y las estrategias 
de aprendizaje, utilizando emociones 
para adquirir conocimiento.

3. Beneficios para los alumnos:
• Autonomía en el aprendizaje: La me-

tacognición capacita a los estudiantes 
para ser independientes en su proce-
so de aprendizaje, les permite evaluar 
críticamente la información y ajustar 
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estrategias según sus necesidades (Cu-
jilema, 2022).

• Aprendizaje significativo: Al compren-
der el “por qué”, “cómo” y “para qué” 
del aprendizaje, los estudiantes pue-
den construir un conocimiento más 
profundo y aplicable.

• Mejor rendimiento: Las prácticas me-
tacognitivas ayudan a compensar las 
limitaciones cognitivas y mejoran el 
rendimiento académico (Espina, 2022; 
Barreda, 2022).

En síntesis, enseñar a los estudiantes a re-
flexionar sobre su pensamiento y ser conscien-
tes de sus estrategias de aprendizaje es crucial 
para su desarrollo educativo y general. La meta-
cognición no solo ofrece beneficios académicos, 
sino que también proporciona herramientas va-
liosas para el crecimiento personal y profesional 
de los individuos.

En relación a la reflexión docente, aunque 
algunas escuelas han enseñado estrategias para 
aprender durante años, la investigación rigurosa 
sobre su impacto en el aprendizaje de los estu-
diantes data de finales de los años setenta (Mo-
nereo, 1991). Reflexionar sobre la práctica do-
cente para mejorar y estimular a los estudiantes 
a aprender a aprender es una necesidad intrín-
seca a la labor educativa (Acedo, 2003). Conocer 
cómo se produce el aprendizaje, la retención, la 
codificación y recuperación de la información 
en contextos diversos es esencial para mejorar 
los métodos educativos. Por tanto, el dominio 
de estas áreas es crucial para los educadores. La 
educación, en última instancia, implica transfor-
mar al individuo y capacitarlo para desenvolver-
se óptimamente en su sociedad (Gimeno et al., 
1999).

Aplicaciones Prácticas e Impacto en el Rendi-
miento Académico

El impacto de la metacognición en el ren-
dimiento académico de los estudiantes universi-
tarios es significativo y se manifiesta en diversas 
áreas clave que influyen directamente en el de-
sarrollo académico (Castro et al., 2022). La me-
tacognición ejerce una influencia palpable en la 
mejora de estrategias de estudio, la autorregu-
lación del aprendizaje, la resolución de proble-
mas, el fomento de un aprendizaje significativo 
y la reducción de la ansiedad relacionada con el 
aprendizaje. Cada uno de estos aspectos revela 
aplicaciones prácticas que inciden en la eficacia 

y el éxito académico de los estudiantes.
En primer lugar, la metacognición se refleja 

en la mejora de las estrategias de estudio. Los 
estudiantes, al ser conscientes de sus procesos 
de pensamiento, tienen la capacidad de evaluar 
y ajustar sus estrategias de estudio en concor-
dancia con las demandas académicas (Vera-
Monroy & Monsalve-Silva, 2022). Esta toma de 
conciencia les permite identificar áreas que re-
quieren un mayor enfoque o un cambio en su 
método de estudio, así como seleccionar las téc-
nicas más efectivas para ellos, tales como resú-
menes, mapas conceptuales o repasos activos.

Además, la metacognición facilita la au-
torregulación del aprendizaje. Los estudiantes 
pueden monitorear su propio proceso de apren-
dizaje, identificando cuándo están confundidos 
o necesitan revisar el material para alcanzar me-
tas realistas, planificar su tiempo de estudio y 
evaluar su progreso (Martínez, 2022).

Asimismo, la resolución de problemas y la 
toma de decisiones se ven enriquecidas por la 
reflexión metacognitiva. Los estudiantes pueden 
analizar sus enfoques para abordar los proble-
mas y ajustarlos según sea necesario (Holguin, 
2023). Esta capacidad les permite evaluar op-
ciones y tomar decisiones informadas respecto 
a cómo enfrentar problemas o proyectos acadé-
micos.

Por otra parte, la metacognición fomenta 
un aprendizaje significativo al permitir a los es-
tudiantes relacionar la nueva información con 
su conocimiento previo, facilitando la creación 
de conexiones significativas y la retención a lar-
go plazo (Pazmiño et al., 2022).

Conjuntamente, la metacognición contri-
buye a la reducción de la ansiedad y el estrés 
relacionados con el aprendizaje. Al comprender 
sus patrones de pensamiento, los estudiantes 
pueden abordar los desafíos de manera más 
efectiva y reducir la presión académica (Aguirre 
& Pastrana, 2023).

Por lo tanto, fomentar la metacognición en 
el aula y enseñar a los estudiantes a reflexionar 
sobre su propio aprendizaje no solo impacta po-
sitivamente en su rendimiento académico, sino 
que también contribuye a su desarrollo como 
aprendices autónomos y efectivos en múltiples 
entornos educativos.

Perspectivas Transdisciplinarias de la Meta-
cognición

La metacognición, un fenómeno cognitivo 
cada vez más relevante en ámbitos educativos 
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y en la resolución de problemas, se convier-
te en un eje central para explorar perspectivas 
transdisciplinarias. Este análisis aborda cómo 
la metacognición influye en el aprendizaje y el 
desarrollo académico, integrando enfoques pro-
venientes de disciplinas diversas como la psico-
logía, la educación y la neurociencia. Esta inter-
sección revela la complejidad y la importancia 
de la metacognición en la optimización del ren-
dimiento académico, enfocándose en estrate-
gias pedagógicas, métodos de enseñanza y eva-
luación que incorporan la metacognición como 
elemento central para el aprendizaje efectivo 
(Vélez y Ruiz, 2021).

Desde la óptica de la Psicología Evolutiva, 
se destaca la relación de la metacognición con 
la teoría de la mente, que se centra en la com-
prensión de estados mentales propios y ajenos, 
como creencias, deseos e intenciones. La me-
tacognición habilita la reflexión sobre procesos 
cognitivos y la comprensión de los pensamientos 
y sentimientos de los demás (Morales, 2023). Se 
explora también su vinculación con la evolución 
de la inteligencia, resaltando cómo está ligada a 
la capacidad de adaptación, aprendizaje y reso-
lución de problemas, a través del entendimiento 
de nuestros propios procesos mentales.

Desde la perspectiva del Enfoque de Pro-
cesamiento de Información, la metacognición se 
asocia con la regulación cognitiva, permitiendo 
el monitoreo y control de los procesos de pen-
samiento, y el ajuste de estrategias de estudio 
según las necesidades y objetivos (Rebolledo, 
2022). Asimismo, se considera la relevancia de 
la sensación del saber, la conciencia del conoci-
miento sobre un tema específico, donde la me-
tacognición facilita la evaluación de la compren-
sión y la identificación de áreas para profundizar.

Con relación al Impacto en la Enseñanza y 
el Aprendizaje, la metacognición emerge como 
un elemento crucial. Al hacer conscientes los 
procesos mentales de los estudiantes, permite 
a los docentes adaptar sus estrategias de ense-
ñanza, asegurando la eficacia del aprendizaje 
y el desarrollo (Ruz, & García, 2023). Los estu-
diantes que practican la metacognición adquie-
ren mayor autonomía en su aprendizaje, lo que 
les permite autorregularse, fijar metas realistas 
y evaluar su progreso.

La metacognición, como un puente inter-
disciplinario, conecta la psicología, la educación 
y la cognición humana. Al reflexionar sobre los 
procesos mentales, se obtiene una herramienta 
poderosa para mejorar la comprensión, la toma 
de decisiones y el desempeño académico, con-
virtiéndose en una habilidad esencial para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida..
Aplicaciones Prácticas en el Contexto Uni-

versitario
La metacognición en el entorno univer-

sitario destaca como un faro que guía a los es-
tudiantes hacia un aprendizaje más profundo 
y significativo (Betancourt, & Pino, 2023). Me-
diante la reflexión de sus procesos cognitivos, 
los estudiantes pueden optimizar su compren-
sión, autorregulación y toma de decisiones. En 
este ensayo, se exploran las aplicaciones prácti-
cas de la metacognición en el ámbito universita-
rio desde una perspectiva imparcial y objetiva.

 Metacognición: Una Visión Integral: La 
metacognición, definida como la capacidad de 
reflexionar sobre el propio pensamiento, ad-
quiere una importancia especial en el contexto 
universitario donde los estudiantes enfrentan 
desafíos académicos y se adaptan a entornos 
cambiantes (Monsalve, 2023). A continuación, 
se presentan algunas aplicaciones prácticas cla-
ve:

1. Mejora de las Estrategias de Estudio: La 
metacognición capacita a los estudiantes 
para evaluar y ajustar sus estrategias de 
estudio. Al reflexionar sobre su proceso 
de aprendizaje, pueden identificar las téc-
nicas más efectivas para ellos. Por ejem-
plo, algunos pueden preferir resúmenes, 
mientras que otros encuentran más útil el 
uso de mapas conceptuales o la revisión 
activa.

2. Autorregulación del Aprendizaje: La me-
tacognición empodera a los estudiantes 
para monitorear su propio aprendizaje 
(Llerena, 2023). Pueden identificar cuán-
do necesitan revisar material, profundizar 
en un tema y establecer metas realistas, 
planificar su tiempo de estudio y evaluar 
su progreso.

3. Resolución de Problemas y Toma de Deci-
siones: La reflexión metacognitiva es esen-
cial para abordar problemas de manera 
efectiva (Toloza, Escobar, & Álzate, 2023). 
Los estudiantes pueden analizar sus enfo-
ques y ajustarlos según sea necesario. La 
metacognición les permite evaluar opcio-
nes y tomar decisiones informadas sobre 
cómo abordar un proyecto o un examen.

4. Aprendizaje Significativo: Comprender sus 
propios procesos de pensamiento per-
mite a los estudiantes relacionar nueva 
información con su conocimiento previo 
(Cedeño, Barreiro, & Acosta, 2022). Esto 
facilita la construcción de conexiones sig-
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nificativas y la retención a largo plazo.
5. Reducción de la Ansiedad y el Estrés: La 

metacognición puede ayudar a los estu-
diantes a manejar la ansiedad y el estrés 
relacionados con el aprendizaje (Ramírez, 
2023). Al comprender sus patrones de 
pensamiento, pueden abordar desafíos 
con mayor efectividad y reducir la presión.

En el contexto universitario, la metacogni-
ción no es solo una herramienta, sino una brú-
jula que guía a los estudiantes hacia un apren-
dizaje más consciente y efectivo. Al fomentar la 
reflexión sobre su propio aprendizaje, las insti-
tuciones educativas empoderan a los estudian-
tes para convertirse en aprendices autónomos 
y adaptables. La metacognición trasciende las 
aulas y se convierte en una habilidad vital para 
toda la vida.

III. CONCLUSIONES

La metacognición, como fenómeno en 
constante evolución y foco de atención en el 
ámbito universitario, se alza como un cataliza-
dor esencial del éxito académico. Desde la con-
vergencia de distintas disciplinas, hemos desen-
trañado su poder en la mejora del aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes. Al considerar sus 
aplicaciones prácticas, hemos podido observar 
cómo la metacognición, al ser abrazada por es-
tudiantes y educadores, actúa como un faro que 
ilumina el camino hacia un aprendizaje más sig-
nificativo y autónomo.

Las perspectivas transdisciplinarias explo-
radas en este análisis evidencian que la meta-
cognición no solo se vincula estrechamente con 
la psicología, la educación y la neurociencia, sino 
que también trasciende estos campos, abrién-
dose a nuevas posibilidades para el enriqueci-
miento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al integrar estrategias que fomentan la 
reflexión sobre el propio pensamiento, se vis-
lumbra un panorama donde los estudiantes se 
convierten en agentes activos de su aprendizaje, 
capaces de gestionar su progreso, resolver pro-
blemas con mayor destreza y abrazar el conoci-
miento con profundidad y significado. El papel 
de la metacognición en la universidad no es sim-
plemente el de una herramienta, sino el de un 
motor que impulsa el aprendizaje duradero y el 
crecimiento personal.

Por tanto, a medida que avanzamos hacia 
un futuro educativo más inclusivo y adaptable, 

el valor de la metacognición como catalizador 
del éxito en la universidad se consolida como 
una pieza fundamental en la formación de estu-
diantes autónomos y críticos, preparados para 
afrontar los desafíos del mundo en constante 
cambio.
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APRENDIZAJE AUTÓNOMO: UNA ARISTA DESDE LOS RECUR-
SOS EDUCATIVOS DIGITALES ABIERTOS (REDA).
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RESUMEN

El acceso a la educación y promover la equidad educativa en todo el mundo, es una labor que 
enmarca un recorrido trascendental dentro del proceso de aprendizaje. Desde esta mirada, el 
presente artículo producto de un estudio que tiene como propósito Generar una construcción 
teórica desde la hermenéusis del aprendizaje autónomo para el desarrollo de la competencia 
lingüística a partir de recursos educativos digitales abiertos en el grado 4°, de la I.E Instituto 
de Promoción Agropecuaria, Municipio de Tame, Arauca de Colombia. De tal forma, que con-
cibe como apoyo las siguientes teorías: Teoría del Aprendizaje Autónomo de Knowles (1970), 
Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky (1920), Teoría del Aprendizaje Colaborativo de 
Collins y Brown (1980), Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1960) y Teoría de la 
Motivación para el Aprendizaje de Deci y Ryan (1980). Se enmarca dentro del paradigma pos-
tpositivista, bajo el enfoque cualitativo o interpretativo, asumiendo el método hermenéutico. 
Dentro de la selección de los informantes clave, están constituidos por tres (3) estudiantes, 
tres (3) docentes de la Institución. En referencia a la obtención de la información, se considera, 
el análisis documental y la entrevista semiestructurada. La validez por su parte se obtiene por 
medio de un análisis de la información, dentro de un proceso de categorización, triangulación 
de fuentes y teorización. La validez se prescribe en la información recabada de cada uno de los 
informantes en función de los hallazgos. Para la validez y credibilidad se consideran todos los 
elementos proporcionados por cada protagonista o informante. En finiquito, desde los resul-
tados, el aprendizaje autónomo fomenta la motivación intrínseca y el amor por el aprendizaje. 
Al permitir a los estudiantes elegir qué y cómo aprenden, se estimula su pasión por el cono-
cimiento y su capacidad para mantenerse comprometidos y motivados a lo largo de su vida.

AUTONOMOUS LEARNING AN ANGLE FROM THE OPEN DIGI-
TAL EDUCATIONAL RESOURCES (ODER).

ABSTRACT

Access to education and promoting educational equity around the world is a task that frames 
a transcendental journey within the learning process. Since this point of view, the purpose of 
this article was to generate a theoretical construction from the hermeneusis of autonomous 
learning for the development of linguistic competence from open digital educational resour-
ces in the 4th grade of the I.E. Agricultural Promotion Institute, Municipality of Tame, Arauca, 
Colombia. In such a way that it conceives as support the following theories: Knowles’ Auto-
nomous Learning Theory (1970), Vygotsky’s Social Constructivism Theory (1920), Collins and 
Brown’s Collaborative Learning Theory (1980), Ausubel’s Meaningful Learning Theory (1960) 
and Deci and Ryan’s Motivation for Learning Theory (1980). It is framed within the post-posi-

Sinopsis Educativa
Revista Venezolana 

de Investigación
Año 23, Nº 1

Julio  2023 
pp 568- 578

Recibido: Abril  2023
Aprobado: Junio 2023

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

569Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

I. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje autónomo y los 
recursos educativos digitales abiertos 
(REDA) representan una combinación 
poderosa que ha adquirido un prota-
gonismo creciente en el ámbito edu-

cativo, especialmente en la última 
década. La revolución tecnológica ha 
generado una abundancia de infor-
mación y conocimiento al alcance de 
todos, rompiendo barreras geográfi-
cas y económicas en la educación. Los 
REDA, que incluyen plataformas de 
aprendizaje en línea, repositorios de 

RÉSUMÉ

L’accès à l’éducation et la promotion de l’équité éducative dans le monde est une tâche qui 
encadre un voyage transcendantal dans le processus d’apprentissage. Dans cette perspective, 
cet article est le produit d’une étude dont l’objectif est de générer une construction théorique 
à partir de l’herméneutique de l’apprentissage autonome pour le développement de la com-
pétence linguistique à partir de ressources éducatives numériques ouvertes dans la quatrième 
année de l’I.E Instituto de Promoción Agropecuaria, Municipalité de Tame, Arauca, Colom-
bie. Il s’appuie sur les théories suivantes : la théorie de l’apprentissage autonome de Knowles 
(1970), la théorie du constructivisme social de Vygotsky (1920), la théorie de l’apprentissage 
collaboratif de Collins et Brown (1980), la théorie de l’apprentissage significatif d’Ausubel 
(1960) et la théorie de la motivation pour l’apprentissage de Deci et Ryan (1980). Elle s’inscrit 
dans le paradigme post-positiviste, dans le cadre de l’approche qualitative ou interprétative, 
en s’appuyant sur la méthode herméneutique. En ce qui concerne la sélection des informa-
teurs clés, il s’agit de trois (3) étudiants et de trois (3) enseignants de l’institution. En ce qui 
concerne la collecte d’informations, l’analyse documentaire et les entretiens semi-structurés 
ont été utilisés. La validité est obtenue au moyen d’une analyse de l’information, dans le cadre 
d’un processus de catégorisation, de triangulation des sources et de théorisation. La validité 
est prescrite dans les informations recueillies auprès des informateurs individuels sur la base 
des résultats. Pour la validité et la crédibilité, tous les éléments fournis par chaque protagonis-
te ou informateur sont pris en compte. Enfin, d’après les résultats, l’apprentissage autonome 
favorise la motivation intrinsèque et l’amour de l’apprentissage. En permettant aux étudiants 
de choisir ce qu’ils apprennent et comment ils l’apprennent, il stimule leur passion pour la 
connaissance et leur capacité à rester engagés et motivés tout au long de leur vie.

Mot clefes:
apprentissage au-

tonome, ressources 
éducatives, numérisa-

tion ouverte.

L’APPRENTISSAGE AUTONOME: UN AVANTAGE DES RESSOUR-
CES ÉDUCATIVES NUMÉRIQUES OUVERTES (REDA).

tivist paradigm, under the qualitative or interpretative approach, assuming the hermeneutic 
method. Within the selection of the key informants, they are constituted by three (3) students, 
three (3) teachers of the Institution. In reference to the obtaining of the information, the do-
cumentary analysis and the semi-structured interview are considered. Validity is prescribed in 
the information collected from each of the informants based on the findings. For validity and 
credibility, all the elements provided by each protagonist or informant are considered. Finally, 
from the results, autonomous learning fosters intrinsic motivation and a love of learning. By 
allowing students to choose what and how they learn, it stimulates their passion for knowled-
ge and their ability to stay engaged and motivated throughout their lives.
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contenidos educativos y herramientas colabora-
tivas, se presentan como un valioso recurso que 
facilita la construcción del conocimiento y em-
podera a los estudiantes para que asuman un 
rol activo en su propio proceso de aprendizaje.

El aprendizaje autónomo, por su parte, 
implica que los estudiantes adquieran la capaci-
dad de autorregular su proceso de aprendizaje, 
asumiendo la responsabilidad de identificar sus 
propias necesidades de conocimiento, estable-
cer objetivos de aprendizaje y seleccionar las 
estrategias adecuadas para alcanzarlos. En este 
sentido, los REDA ofrecen una amplia gama de 
herramientas y recursos que permiten a los es-
tudiantes desarrollar la autonomía intelectual y 
la autorreflexión, habilidades cruciales para el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Una de las ventajas más destacadas de los 
REDA en el contexto del aprendizaje autónomo 
es su flexibilidad y adaptabilidad. Los estudian-
tes pueden acceder a los materiales en cualquier 
momento y lugar, lo que les permite ajustar su 
aprendizaje a sus horarios y ritmos individua-
les. Esto resulta especialmente beneficioso para 
aquellos estudiantes que tienen responsabilida-
des laborales o familiares que les impiden asistir 
a clases presenciales de manera regular. Asimis-
mo, los REDA ofrecen la posibilidad de revisar 
y repasar los contenidos cuantas veces sea ne-
cesario, brindando un espacio para la revisión y 
la profundización en los temas de mayor interés 
o dificultad. Ante esta arista la UNESCO (2019) 
plantea que:

Los recursos educativos abiertos 
(REA) son materiales de aprendi-
zaje, enseñanza e investigación, en 
cualquier formato y soporte, de 
dominio público o protegidos por 
derechos de autor y que han sido 
publicados con una licencia abierta 
que permite el acceso a ellos, así 
como su reutilización, reconversión, 
adaptación y redistribución sin cos-
to alguno.” (p.1)

En tanto, el acceso abierto a los recursos 
educativos digitales no solo democratiza el co-
nocimiento, sino que también potencia la creati-
vidad y la innovación en el proceso de aprendiza-
je. Los estudiantes pueden encontrar múltiples 
fuentes y perspectivas sobre un mismo tema, lo 
que les permite desarrollar un pensamiento crí-
tico y una visión más amplia y contextualizada 
del conocimiento. Asimismo, los REDA ofrecen 
la posibilidad de integrar diferentes formatos, 

como videos, infografías, simulaciones y juegos 
educativos, que enriquecen la experiencia de 
aprendizaje y estimulan la participación activa y 
el interés de los estudiantes.

El papel de los recursos educativos digita-
les abiertos (REDA) en el fomento del aprendi-
zaje colaborativo y la creación de comunidades 
de aprendizaje en línea destaca como un tema 
de relevancia en el ámbito educativo contempo-
ráneo. Los REDA, como un vasto repertorio de 
recursos digitales accesibles de manera abierta, 
ofrecen múltiples herramientas que propician la 
interacción entre estudiantes, posibilitando la 
colaboración y el intercambio de conocimien-
tos, experiencias y perspectivas diversas.

La incorporación de foros, grupos de discu-
sión y actividades colaborativas en los REDA im-
pulsa la interacción activa entre los estudiantes, 
permitiendo el establecimiento de conexiones 
significativas y enriquecedoras en el proceso de 
aprendizaje. La posibilidad de compartir ideas y 
debatir sobre diversos temas no solo enriquece 
la experiencia educativa, sino que también fo-
menta el desarrollo de habilidades sociales y de 
comunicación, competencias esenciales para el 
éxito en el mundo laboral actual. Los estudian-
tes que participan en entornos de aprendizaje 
colaborativo adquieren una mayor comprensión 
de perspectivas múltiples, lo que les permite 
desarrollar una mentalidad abierta y adaptativa. 
En este sentido, Vázquez y Hernández expresan 
que “El aprendizaje autónomo es un concepto 
que refiere a la formación de los estudiantes 
como aprendices, con la capacidad de tomar el 
control sobre su propio proceso de aprendizaje, 
para el resto de la vida.” (p.11)

Asimismo, las comunidades de aprendizaje 
en línea creadas a través de los REDA ofrecen 
una plataforma para la formación de redes de 
contacto y colaboración, lo que puede resultar 
especialmente valioso en contextos educativos 
a distancia o con limitaciones geográficas. Es-
tas comunidades permiten que los estudiantes 
compartan recursos, se apoyen mutuamente 
y colaboren en proyectos conjuntos, enrique-
ciendo así su aprendizaje con una diversidad de 
experiencias y conocimientos. No obstante, es 
necesario abordar los desafíos asociados con 
la implementación efectiva del aprendizaje au-
tónomo desde los REDA. Uno de los principales 
retos es la promoción de la alfabetización digital 
entre docentes y estudiantes. El uso adecuado 
de las tecnologías educativas requiere habilida-
des específicas, como la capacidad de evaluar la 
calidad y pertinencia de los recursos disponibles, 
así como la capacidad de utilizar las herramien-
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tas tecnológicas de manera eficiente y efectiva.
En este marco, la abundancia de informa-

ción en línea también plantea un desafío en la 
selección y validación de los recursos educativos 
disponibles en los REDA. Es esencial garantizar la 
calidad y relevancia de los materiales para ase-
gurar una experiencia educativa enriquecedora 
y confiable. Los docentes deben adoptar un pa-
pel activo en la curación de contenidos y pro-
porcionar orientación para que los estudiantes 
puedan encontrar y utilizar recursos apropiados 
para sus objetivos de aprendizaje. Así, se hace 
importante subrayar que el aprendizaje autóno-
mo no debe considerarse como una alternativa 
para sustituir por completo el papel del docente 
tradicional. En cambio, el docente debe asumir 
un rol de facilitador y guía en el proceso educa-
tivo, brindando retroalimentación, orientación y 
motivación a los estudiantes que se embarcan 
en un aprendizaje autónomo. 

Es importante destacar que el aprendizaje 
autónomo no pretende reemplazar por com-
pleto la instrucción formal ni la interacción con 
hablantes nativos del idioma. Estos elementos 
siguen siendo fundamentales para alcanzar un 
desarrollo completo de la competencia lingüís-
tica. En consecuencia, el aprendizaje autónomo 
se considera una herramienta complementaria 
que potencia y enriquece el proceso de adqui-
sición del lenguaje. En opinión de Martínez, 
(2004):

El aprendizaje autónomo es un pro-
ceso donde el estudiante autorregu-
la su aprendizaje y toma conciencia 
de sus propios procesos cogniti-
vos y socio-afectivos. Esta toma de 
conciencia es lo que se llama meta-
cognición. El esfuerzo pedagógico 
en este caso está orientado hacia 
la formación de sujetos centrados 
en resolver aspectos concretos de 
su propio aprendizaje, y no sólo en 
resolver una tarea determinada, es 
decir, orientar al estudiante a que 
se cuestione, revise, planifique, con-
trole y evalúe su propia acción de 
aprendizaje (p.49).

     
Desde antes citado, el aprendizaje autóno-

mo implica que el estudiante asume la respon-
sabilidad de autocontrolar su proceso de apren-
dizaje y desarrolla una conciencia de sus propios 
procesos cognitivos y socioafectivos, conocida 
como metacognición. En lugar de enfocarse úni-
camente en la resolución de tareas específicas, 

el enfoque pedagógico se dirige hacia la forma-
ción de individuos capaces de abordar y resol-
ver aspectos concretos de su propio proceso de 
aprendizaje. El objetivo es guiar al estudiante 
para que se cuestione, revise, planifique, con-
trole y evalúe de manera autónoma su propia 
acción de aprendizaje.

A partir de esta postura, en el aprendizaje 
autónomo se busca que los estudiantes adquie-
ran habilidades de autorregulación y metacog-
nición para tomar decisiones informadas sobre 
cómo abordar su propio aprendizaje. A través 
de la metacognición, los estudiantes se vuelven 
conscientes de cómo piensan, comprenden y 
aprenden, lo que les permite identificar y regu-
lar sus estrategias de aprendizaje, monitorear 
su progreso y evaluar su desempeño. Este en-
foque promueve la participación activa y autó-
noma del estudiante en su proceso educativo, 
trascendiendo la dependencia de la dirección 
del maestro y fomentando el desarrollo de ha-
bilidades de autorregulación y reflexión en rela-
ción con su propio proceso de aprendizaje; para 
ello, Cobo

En efecto, el acceso a información y recur-
sos adecuados es esencial en el aprendizaje au-
tónomo. Los avances tecnológicos han ampliado 
las posibilidades para los estudiantes, brindán-
doles herramientas digitales y plataformas en 
línea que les permiten explorar diversas fuentes 
de información, acceder a cursos en línea, par-
ticipar en comunidades de aprendizaje y cola-
borar con otros estudiantes en todo el mundo. 
Esto elimina las barreras geográficas y ofrece 
oportunidades de aprendizaje sin limitaciones 
de tiempo ni lugar. En este sentido, el aprendiza-
je autónomo fomenta el desarrollo de habilida-
des como el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas, la creatividad y la comunicación 
efectiva. Los estudiantes aprenden a tomar de-
cisiones informadas, evaluar la calidad de la in-
formación, colaborar de manera efectiva y pen-
sar de forma independiente. Estas habilidades 
son altamente valoradas en el entorno laboral 
actual, donde la adaptabilidad y la capacidad de 
aprendizaje constante son fundamentales.

De acuerdo al recorrido de orden teleoló-
gico, el presente estudio fue orientado en una 
construcción teórica desde la hermeneusis del 
aprendizaje autónomo para el desarrollo de la 
competencia lingüística a partir de recursos edu-
cativos digitales abiertos en el grado 4°, de la I.E 
Instituto de Promoción Agropecuaria, Municipio 
de Tame, Arauca de Colombia. En este perfil, se 
asume como línea Teorías, Enfoques y Alternati-
vas Pedagógicas Innovadoras, Código: SC/LITEA-
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PI05, de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesio-
nal del Magisterio (UPEL-IMPM). Su vinculación 
subyace en que esta permite desarrollar estrate-
gias educativas en función de fortalecer las ha-
bilidades cognitivas de los Estudiantes basadas 
en las Tecnologías sustentables considerando 
las implicaciones sociales y educativas. Así como 
también la resiliencia, la autorregulación y el 
aprendizaje situado. la aplicación de un enfoque 
pedagógico innovador que aproveche las tecno-
logías de la información y la comunicación para 
promover el aprendizaje autónomo y la mejora 
de las habilidades lingüísticas de los estudiantes 
de cuarto grado.

II. DESPLIEGUE TEÓRICO REFERENCIAL

En un contexto amplio, el aprendizaje au-
tónomo fomenta la motivación intrínseca y el 
amor por el aprendizaje. Al permitir a los estu-
diantes elegir qué y cómo aprenden, se estimu-
la su pasión por el conocimiento y su capacidad 
para mantenerse comprometidos y motivados a 
lo largo de su vida. El aprendizaje se convierte 
en un proceso continuo y personalizado, adap-
tado a las necesidades e intereses individuales. 
Ahora, profundizando en el ámbito educativo a 
nivel mundial, el aprendizaje autónomo se ha 
convertido en una tendencia en aumento y en 
un enfoque pedagógico relevante. Las institu-
ciones educativas y los sistemas de enseñanza 
reconocen la importancia de cultivar habilida-
des de aprendizaje autónomo en los estudian-
tes desde las primeras etapas de su educación. 
Se están implementando estrategias y metodo-
logías que fomentan la autonomía, como pro-
yectos de aprendizaje basados en problemas, 
aprendizaje basado en proyectos, gamificación 
y evaluación formativa.

No obstante, es importante destacar que el 
aprendizaje autónomo no implica la eliminación 
completa del papel del docente. Los educadores 
desempeñan una función crucial al facilitar el 
aprendizaje autónomo, brindando orientación, 
retroalimentación y apoyo personalizado. Ade-
más, deben enseñar a los estudiantes habilida-
des de autorregulación y metacognición, de ma-
nera que puedan desarrollar una comprensión 
profunda de su propio proceso de aprendizaje y 
mejorar de forma continua. García et al (2020), 
opina que ““El aprendizaje autónomo es un pro-
ceso en el que el estudiante asume la responsa-
bilidad de su propio aprendizaje y se convierte 
en el principal agente del mismo.” (p.20). Lo que 

implica cierta autonomía desde lo antes citado 
por parte del estudiante en los conocimientos y 
habilidades que ocupa.

En cuanto a este exordio en la naturaleza 
del estudio, el aprendizaje autónomo para el 
desarrollo de la competencia lingüística es un 
proceso fundamental en la adquisición y mejora 
de habilidades comunicativas en diferentes idio-
mas. La competencia lingüística abarca no solo 
la capacidad de expresarse oralmente y por es-
crito, sino también la comprensión y el uso ade-
cuado de las normas gramaticales y lingüísticas. 
En este sentido, el aprendizaje autónomo juega 
un papel crucial al permitir a los individuos ad-
quirir conocimientos y habilidades lingüísticas 
de manera independiente, sin depender exclu-
sivamente de un contexto formal de enseñan-
za. En tal razón, Pérez et al., (2020) enuncia que 
“Los recursos educativos abiertos son materia-
les educativos digitales que se ofrecen gratuita-
mente y sin restricciones legales o técnicas para 
su uso, adaptación o distribución por parte del 
público en general.” (p,15)

Así mismo, un entramado de comprensi-
bilidad de que el aprendizaje autónomo para el 
desarrollo de la competencia lingüística implica 
asumir la responsabilidad de adquirir y mejorar 
las habilidades lingüísticas de forma continua. 
Esto implica la identificación de las necesidades 
personales de aprendizaje, la búsqueda de re-
cursos y materiales adecuados, o la planificación 
y organización de actividades de estudio. Ade-
más, el aprendizaje autónomo también requiere 
una autodisciplina y motivación constante para 
mantener un progreso constante en el desarro-
llo de las habilidades lingüísticas. Lo que hace 
considerar en este apartado del artículo algunos 
estudios recientes como el llevado a cabo por 
Cosi, Peña y Sempertegui (2020) y colaborado-
res en Lima, en el cual se propuso como propó-
sito investigar la posible relación entre la cultura 
digital y el aprendizaje autónomo. Los resulta-
dos obtenidos indicaron que existe una corre-
lación significativa y positiva de 0.83 entre las 
variables de estudio. Esto sugiere que existe una 
asociación considerable entre la cultura digital y 
la capacidad de aprender de manera autónoma.

Además, en una investigación realizada 
por Chinchay, Moreno, Cruz, Zerga y Córdo-
va, (2021) también en el contexto peruano, se 
abordó desde una perspectiva virtual. Los ha-
llazgos de este estudio revelaron que este en-
foque educativo genera un cambio interno en 
los estudiantes en términos de cómo adquie-
ren conocimiento y cómo estructuran su pen-
samiento. Esto implica que la educación virtual 
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puede tener un impacto en la forma en que los 
estudiantes desarrollan sus habilidades de pen-
samiento crítico y en su enfoque hacia el pro-
ceso de aprendizaje. Y coincidiendo con Ibañez, 
(2020), se hace de manifiesto que en la educa-
ción virtual son indispensables los recursos tec-
nológicos, la computadora, la tablet, el teléfono 
celular, la conexión a internet, y el uso de una 
plataforma multimedia. En apoyo, durante cier-
tas circunstancias como lo fue el escenario de 
pandemia, la plataforma educativa más usada: 
Google Classroom, y los materiales didácticos 
preferidos fueron los documentos digitalizados 
y las guías de estudio impresas según Montalvo 
(2021) y Maldonado (2019).

Desde esta perspectiva, una de las venta-
jas del aprendizaje autónomo es la flexibilidad 
que ofrece a los estudiantes. Al no depender de 
horarios o ubicaciones específicas, los estudian-
tes pueden adaptar su aprendizaje a sus propias 
circunstancias y ritmos de vida. Esto les permite 
aprovechar al máximo su tiempo y recursos, y 
personalizar su enfoque de estudio de acuerdo 
con sus necesidades y preferencias individuales. 
Además, el aprendizaje autónomo también fo-
menta la autonomía y la capacidad de autorre-
gulación de los estudiantes. Al asumir un papel 
activo en su propio proceso de aprendizaje, los 
estudiantes desarrollan habilidades para esta-
blecer metas, gestionar su tiempo de manera 
eficiente y evaluar su propio progreso. Estas ha-
bilidades son transferibles a otros ámbitos de la 
vida, lo que contribuye al desarrollo integral de 
los individuos.

Dentro del soporte epistémico, la Teoría de 
la Motivación para el Aprendizaje de Deci y Ryan 
(1980), se relaciona estrechamente con el tema 
del “Aprendizaje Autónomo desde los Recursos 
Educativos Digitales Abiertos”. Esta teoría pro-
porciona una perspectiva valiosa sobre cómo los 
factores motivacionales influyen en el proceso 
de aprendizaje autónomo y cómo los recursos 
educativos digitales abiertos pueden potenciar 
la motivación intrínseca de los estudiantes para 
una experiencia educativa más enriquecedora. 
En virtud de que uno de los conceptos clave de 
la teoría de Deci y Ryan es la motivación intrín-
seca, que se refiere al impulso interno y natural 
que lleva a los individuos a participar en una ac-
tividad por el simple placer de hacerlo. 

En el contexto del aprendizaje autónomo, 
la motivación intrínseca es fundamental, ya que 
impulsa a los estudiantes a buscar conocimiento 
y desarrollar habilidades por su propio interés y 
deseo de aprender. Los recursos educativos digi-
tales abiertos (REDA) ofrecen una amplia varie-

dad de materiales y herramientas en línea que 
pueden estimular la curiosidad y el entusiasmo 
por el aprendizaje, lo que potencia la motiva-
ción intrínseca de los estudiantes. Además, la 
teoría de Deci y Ryan destaca la importancia de 
satisfacer las necesidades psicológicas básicas 
de autonomía, competencia y relación con los 
demás. Espinoza et al. (2021) ante la relevancia 
de autonomía, la figura como “es la valorización 
que el estudiante elaboró al analizar su nivel de 
aprendizaje con la finalidad de optimizarlo y/o 
reorientar ello construirá su propia autonomía 
en obtener conocimiento y con ello cabe la po-
sibilidad en ser el indiscutible protagonista de su 
aprendizaje. (p.9)

El aprendizaje autónomo desde los REDA 
desde la postura de lo ante citado, ofrece a 
los estudiantes una mayor autonomía, ya que 
pueden elegir y controlar su propio proceso de 
aprendizaje, seleccionando los recursos que 
mejor se adapten a sus necesidades y ritmos in-
dividuales. Esta autonomía fomenta un sentido 
de control y empoderamiento en los estudian-
tes, lo que contribuye a satisfacer su necesidad 
de autonomía. En concordancia, Aretio, (2019) 
dice que “La educación para el mundo digital 
requiere de recursos distintos: deben promo-
ver un aprendizaje abierto, activo, autónomo, 
interactivo y “en comunidad”, que fomenten el 
contraste de ideas para un pensamiento crítico y 
capaz de resolver problemas.” (p.569). Indican-
do un accionar dentro del mundo digital.

Por su parte, la Teoría del Aprendizaje Au-
tónomo (1975); se enfoca en la idea de que los 
estudiantes pueden asumir un papel activo en 
su propio proceso de aprendizaje. Propone que 
los estudiantes adquieren un mayor compro-
miso y motivación cuando tienen la autonomía 
para definir sus objetivos de aprendizaje y parti-
cipar en la toma de decisiones relacionadas con 
su proceso de formación. En el contexto de la 
investigación propuesta, esta teoría puede ser 
relevante para comprender cómo los recursos 
educativos digitales abiertos pueden fomentar 
el aprendizaje autónomo en el desarrollo de 
la competencia lingüística. Por otro la Teoría 
del Constructivismo Social de Vygotsky (1978), 
destaca la importancia del entorno social y la 
interacción con otros para el desarrollo del co-
nocimiento. Propone que el aprendizaje ocurre 
a través de la colaboración y la co-construcción 
de significado. 

En el contexto de la investigación, esta teo-
ría es relevante para analizar cómo los recursos 
educativos digitales abiertos pueden facilitar la 
colaboración y el aprendizaje social en el desa-
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rrollo de la competencia lingüística. Así, se en-
cuentra en este apartado la Teoría del Aprendi-
zaje Colaborativo de Collins y Brown (1980): Esta 
teoría destaca la importancia del aprendizaje a 
través de la interacción y colaboración con otros. 
En el tema de investigación propuesto, el apren-
dizaje colaborativo puede fomentar la práctica y 
el desarrollo de habilidades lingüísticas median-
te la participación en actividades comunicativas 
conjuntas. Los estudiantes pueden trabajar en 
grupos para explorar y utilizar recursos educa-
tivos digitales abiertos, compartiendo conoci-
mientos, retroalimentación y experiencias de 
aprendizaje, lo que enriquecerá su comprensión 
lingüística y promoverá la autodirección en el 
aprendizaje.

En prosecución, la Teoría del Aprendiza-
je Significativo Ausubel de (1963); demuestra 
cómo los nuevos conocimientos se relacionan 
con la estructura cognitiva del estudiante, es 
decir, con lo que ya sabe y comprende. Ausubel 
sostiene que el aprendizaje significativo ocurre 
cuando los nuevos conceptos se pueden inte-
grar con el conocimiento previo del estudiante. 
En el contexto de la investigación, esta teoría 
puede ser útil para analizar cómo los recursos 
educativos digitales abiertos pueden facilitar el 
aprendizaje significativo de contenidos lingüís-
ticos al conectarlos con el conocimiento previo 
de los estudiantes. En efecto, a pesar de todo 
según Area y Adell (2021), aseguran que aún 
no se ha producido una disrupción digital de la 
institución escolar, pero que se avanza en dicha 
dirección. 

Por lo demás de la flexibilidad y diversidad 
de recursos, el aprendizaje autónomo también 
estimula la reflexión y el pensamiento crítico. Al 
enfrentarse a diversas fuentes de información y 
tener la libertad de explorar y experimentar, los 
estudiantes pueden desarrollar habilidades ana-
líticas y evaluativas, así como la capacidad de 
cuestionar y construir su propio conocimiento. 
Esta autonomía intelectual fortalece el proceso 
de adquisición y desarrollo de la competencia 
lingüística. A pesar de lo que implica, es impor-
tante destacar que el aprendizaje autónomo 
requiere un alto nivel de disciplina y compromi-
so por parte de los estudiantes. La ausencia de 
una estructura y supervisión directa puede ser 
un desafío para algunas personas, especialmen-
te para aquellas que prefieren un enfoque más 
guiado.

III. RECORRIDO METODOLÓGICO

La epistemología, en términos generales, 
es reconocida como una disciplina filosófica 
que se centra en abordar cuestiones vinculadas 
al conocimiento. Por consiguiente, con base en 
este marco conceptual, se presenta una expo-
sición detallada del enfoque epistemológico 
y metodológico que se implementará para el 
desarrollo de la investigación. Este proceso ha 
demandado una reflexión minuciosa y crítica 
acerca de los métodos y técnicas más apropia-
das para el propósito en cuestión. Si se aborda 
el recorrido desde la perspectiva del enfoque, se 
puede argumentar que el enfoque epistemoló-
gico postpositivista, mediante el cual se supera 
el esquema que considera la percepción como 
simple reflejo de las “cosas reales” y el conoci-
miento como copia de esa realidad. 

Al hilo discursivo de lo expuesto, la orien-
tación postpositivista supera el esquema de la 
percepción como reflejo de cosas y del conoci-
miento como copia de la realidad. Se concibe el 
conocimiento como resultado de la interacción 
de una dialéctica entre conocedor y objeto co-
nocido. Además, significa un rescate del sujeto 
y de su importancia, que la mente construye 
la percepción por medio de formas propias o 
categorías. Tanto lo percibido como su signifi-
cado dependen de la formación previa, de las 
expectativas y creencias de quien construye. En 
esta línea del pensamiento que asume el méto-
do hermenéutico, basada en la posición de la 
hermenéutica de Gadamer (1960); puesto que 
se orienta hacia una renovación consciente de 
la tradición dialéctica, que va más allá de ser 
simplemente un método, para constituir una 
postura integral acerca del ser y la posición del 
ser humano en el mundo. Su objetivo principal 
es desarrollar una teoría de la experiencia del 
comprender, que rápidamente reconoce la pre-
sencia de una estructura dialéctica inherente a 
dicho proceso. Sin embargo, es importante re-
saltar que esta dialéctica no se limita a ser un 
mero atributo del comprender, sino que emana 
de la ontología que lo sustenta.

La perspectiva expuesta destaca que la her-
menéutica surge como resultado inherente del 
simbolismo, un elemento condicionante que re-
sulta ineludible en el conocimiento humano. Es 
por esta razón que, dado que el mundo humano 
es esencialmente simbólico, la interpretación se 
convierte en el único enfoque viable, ya que el 
proceso hermenéutico se encuentra implícita-
mente presente en todo acto de comprensión. 
Indiscutiblemente, la hermenéutica adquiere 
un papel fundamental en cualquier estudio re-
lacionado con el ser humano. Por consiguiente, 
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el mundo no puede ser concebido como algo 
estático o inmutable, sino como un continuo flu-
jo de acontecimientos. La realidad siempre está 
vinculada a un proceso en constante desarrollo 
en el tiempo, conformando un proyecto que se 
transmite y que nosotros, a su vez, retomamos.

En consecuencia, comprender el mundo 
implica adquirir una conciencia histórica sobre 
la interconexión que se da entre las tradiciones 
y la distancia que las separa. Siendo parte de 
una realidad histórica y en constante progreso, 
nuestra visión del mundo siempre será parcial, 
relativa y contingente. Específicamente, el lega-
do de Gadamer en relación con la hermenéutica 
reside en su concepción de esta como una me-
todología universal y una forma lógica superior 
que precede y engloba los métodos particulares 
de la ciencia. Según este autor, el acto de com-
prender humano es intrínsecamente interpreta-
tivo, lo que lleva a una comprensión constructi-
va que implica traducir la realidad captada hacia 
la propia realidad comprendida. Por consiguien-
te, todo conocimiento, en su esencia, es una 
interpretación que implica el reconocimiento 
de la realidad que se está comprendiendo. En 
atención a ello, para Gadamer (ob.cit.), el objeto 
de la hermenéutica sería “explicitar lo que ocu-
rre en esta operación humana fundamental del 
comprender interpretativo” (p.112).

En concordancia con las ideas planteadas 
en previa cita, esta se adhiere a la perspecti-
va heideggeriana en lo que respecta a la com-
prensión e interpretación, donde se reconoce 
la noción del círculo hermenéutico. Se enfatiza 
que para aprehender el todo es imprescindible 
comprender las partes, y a su vez, para entender 
las partes, es necesario comprender el todo. Es 
relevante destacar que este proceso sigue una 
lógica anasintáctica, combinando el enfoque 
inductivo y deductivo, ya que aplica de manera 
conjunta en la experiencia humana. Se rechaza 
tanto el subjetivismo como un objetivismo ra-
cionalista y positivista.

IV. HERMENÉUSIS REFLEXIVA

El aprendizaje autónomo, por su parte, 
encierra la premisa de que los estudiantes de-
sarrollen la destreza de autorregular su propio 
proceso de aprendizaje, asumiendo la responsa-
bilidad de identificar sus necesidades cognitivas, 
establecer metas y seleccionar las estrategias 
idóneas para alcanzarlas. En este contexto, los 
REDA despliegan una amplia panoplia de herra-
mientas y recursos que catalizan el florecimiento 

de la autonomía intelectual y autorreflexión, de 
habilidades fundamentales para el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. Para fortalecer la ex-
periencia, se genera un apoyo importante des-
de García (2020), Marzal (2018), López (2019); 
quienes acentúan la importancia de un apren-
dizaje autónomo y competencias digitales en la 
formación docente en línea.

Esta interacción entre el aprendizaje autó-
nomo y los recursos educativos digitales abier-
tos, abre la puerta a un universo de posibilidades 
para fomentar la creatividad y la innovación en 
el proceso educativo. La diversidad de formatos 
y perspectivas que ofrecen los REDA estimula el 
pensamiento crítico y propicia un enfoque mul-
tidimensional del conocimiento, transformando 
a los estudiantes en protagonistas activos de 
su aprendizaje. No obstante, la efectiva imple-
mentación del aprendizaje autónomo desde los 
REDA requiere abordar desafíos significativos. La 
alfabetización digital tanto de docentes como de 
estudiantes se vuelve fundamental para aprove-
char plenamente las oportunidades que brindan 
estos recursos. Asimismo, la selección y valida-
ción de los materiales educativos disponibles 
en línea exige garantizar la calidad y pertinencia 
de los recursos para una experiencia educativa 
fructífera y confiable.

Se interpreta una posible convergencia 
del aprendizaje autónomo y los recursos edu-
cativos digitales abiertos representa una trans-
formación en el rol del docente en el proceso 
educativo. Deja de ser el portador exclusivo de 
conocimiento para convertirse en un guía y fa-
cilitador, empoderando a los estudiantes para 
que sean protagonistas de su propio aprendi-
zaje.  Es allí donde el docente se convierte en 
un mediador entre los REDA y los estudiantes, 
brindando orientación y apoyo para que estos 
últimos desarrollen habilidades. Palpablemente, 
la teoría sobre el aprendizaje autónomo desde 
los recursos educativos digitales abiertos subra-
ya la necesidad de adoptar un enfoque holístico 
y centrado en el estudiante en la educación.

A partir de la profundización de los aportes 
que permiten acercarse a la realidad, esta pers-
pectiva en que el aprendizaje autónomo busca 
cultivar habilidades oportunas y hacia la capaci-
dad de reflexionar o tomar conciencia sobre los 
propios procesos cognitivos; de aprendizaje en 
los estudiantes, permitiéndoles tomar decisio-
nes informadas sobre cómo abordar su propio 
proceso de aprendizaje. Desde este enfoque, se 
brinda la clave para una comprensión más pro-
funda de cómo los estudiantes piensan, com-
prenden, aprenden, facultándolos para iden-
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tificar y regular sus estrategias de aprendizaje, 
monitorizar su progreso y evaluar su desempe-
ño. Este enfoque engendra una participación ac-
tiva y autónoma; donde el fomento del aprendi-
zaje colaborativo y la creación de comunidades 
de aprendizaje en línea resplandecen como un 
tema de indudable trascendencia en el ámbito 
educativo contemporáneo.
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ENFOQUE PRAXEOLÓGICO Y TRANSDISCIPLINARIO EN LA 
FORMACIÓN GERENCIAL UNIVERSITARIA: UN ANÁLISIS COM-
PARATIVO DE MODELOS DE COMPETENCIAS Y PROPUESTA 
DE UN MARCO INTEGRADOR.
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RESUMEN

La investigación se enfocó en analizar y sintetizar modelos de competencias gerenciales des-
de una perspectiva praxeológica y transdisciplinaria, con el fin de desarrollar un marco in-
tegrador aplicable en el contexto universitario. Los modelos de Katz, Boyatzis y Mintzberg 
constituyeron pilares fundamentales en esta investigación. El objetivo principal fue evaluar 
la aplicabilidad de estos modelos en la formación de gerentes universitarios, integrando las 
mejores prácticas identificadas. Katz (1955) destacó la importancia de las competencias téc-
nicas, humanas y conceptuales. Boyatzis (1982) resaltó la inteligencia emocional y las habili-
dades interpersonales, mientras que Mintzberg (1973) identificó roles gerenciales específicos. 
Se llevó a cabo un análisis comparativo a través de una revisión exhaustiva de la literatura. 
Los resultados preliminares mostraron similitudes entre los modelos en la importancia del 
liderazgo, la comunicación efectiva y la capacidad para trabajar en equipos diversos. Las dife-
rencias radicaron en el énfasis que cada modelo otorga a ciertos conjuntos de competencias. 
Las competencias técnicas, humanas y conceptuales se destacaron como fundamentales para 
la formación gerencial. Se propone integrar estos elementos en programas universitarios me-
diante enfoques interdisciplinarios, talleres y proyectos simulados. Se identificaron desafíos en 
la actualización de planes de estudio y la evaluación subjetiva de competencias. No obstante, 
la implementación de modelos de competencias ofrece oportunidades significativas, alinean-
do la formación con las necesidades laborales actuales y fomentando habilidades blandas 
valoradas por las empresas.

PRAXEOLOGICAL AND TRANSDISCIPLINARY APPROACH IN 
UNIVERSITY MANAGEMENT EDUCATION: A COMPARATIVE 
ANALYSIS OF COMPETENCE MODELS AND PROPOSAL FOR AN 
INTEGRATIVE FRAMEWORK.

ABSTRACT

The research focused on analyzing and synthesizing managerial competence models from a 
praxeological and transdisciplinary perspective, aiming to develop an integrative framework 
applicable in the university context. The models of Katz, Boyatzis, and Mintzberg were fun-
damental pillars in this investigation. The main objective was to evaluate the applicability of 
these models in university managerial training by integrating the best identified practices. 
Katz (1955) highlighted the importance of technical, human, and conceptual competences. 
Boyatzis (1982) emphasized emotional intelligence and interpersonal skills, while Mintzberg 
(1973) identified specific managerial roles. A comparative analysis was conducted through 
an exhaustive literature review. Preliminary results showed similarities between the models 
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I. INTRODUCCIÓN

La formación de gerentes en el 
ámbito universitario representa un pi-
lar fundamental para el desarrollo de 
habilidades y competencias necesa-
rias en el mundo laboral. No obstante, 
en un entorno caracterizado por la rá-
pida evolución y la complejidad de los 
desafíos organizacionales, es esencial 

replantear la forma en que se aborda 
la preparación de estos profesionales. 
En este contexto, la adopción de un 
enfoque praxeológico y transdiscipli-
nario emerge como una respuesta in-
novadora y adaptativa para potenciar 
la formación gerencial (Rodríguez-
Morales & Pérez-López, 2023).

El presente estudio se adentra 
en el análisis y la comparación de mo-
delos de competencias gerenciales 
desde una perspectiva praxeológica 

RÉSUMÉ

La recherche s’est concentrée sur l’analyse et la synthèse des modèles de compétences ma-
nagériales d’un point de vue praxéologique et transdisciplinaire, dans le but de développer 
un cadre intégratif applicable dans le contexte universitaire. Les modèles de Katz, Boyatzis et 
Mintzberg ont constitué des piliers fondamentaux dans cette investigation. L’objectif principal 
était d’évaluer l’applicabilité de ces modèles dans la formation managériale universitaire en 
intégrant les meilleures pratiques identifiées. Katz (1955) a souligné l’importance des compé-
tences techniques, humaines et conceptuelles. Boyatzis (1982) a mis l’accent sur l’intelligence 
émotionnelle et les compétences interpersonnelles, tandis que Mintzberg (1973) a identifié 
des rôles managériaux spécifiques. Une analyse comparative a été menée à travers une re-
vue exhaustive de la littérature. Les résultats préliminaires ont montré des similitudes entre 
les modèles dans l’importance du leadership, de la communication efficace et de la capacité 
à travailler dans des équipes diversifiées. Les différences résidaient dans l’accent que cha-
que modèle accordait à certains ensembles de compétences. Les compétences techniques, 
humaines et conceptuelles ont été mises en avant comme fondamentales pour l’éducation 
managériale. Il est proposé d’intégrer ces éléments dans les programmes universitaires par le 
biais d’approches interdisciplinaires, d’ateliers et de projets simulés. Des défis ont été identi-
fiés dans la mise à jour des plans d’étude et dans l’évaluation subjective des compétences. Ce-
pendant, la mise en œuvre des modèles de compétences offre des opportunités significatives, 
alignant l’éducation sur les besoins actuels du marché du travail et favorisant les compétences 
douces valorisées par les entreprises.

Mot clefes:
Compétences mana-

gériales, modèles, 
éducation universitai-
re, intégration, défis, 
compétences douces.

APPROCHE PRAXÉOLOGIQUE ET TRANSDISCIPLINAIRE DANS 
L’ENSEIGNEMENT DE LA GESTION UNIVERSITAIRE : UNE 
ANALYSE COMPARATIVE DES MODÈLES DE COMPÉTENCES ET 
PROPOSITION D’UN CADRE INTÉGRATIF.

in the significance of leadership, effective communication, and the ability to work in diverse 
teams. Differences lay in the emphasis each model placed on certain competence sets. Tech-
nical, human, and conceptual competences were highlighted as fundamental for managerial 
education. It is proposed to integrate these elements into university programs through in-
terdisciplinary approaches, workshops, and simulated projects. Challenges were identified in 
updating study plans and subjectively evaluating competences. However, implementing com-
petence models offers significant opportunities, aligning education with current labor needs 
and fostering soft skills valued by companies.
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y transdisciplinaria. Este enfoque no solo busca 
comprender las competencias técnicas requeri-
das por los gerentes, sino que también conside-
ra la integración de habilidades interpersonales, 
estratégicas y éticas para afrontar desafíos mul-
tifacéticos en el entorno laboral contemporá-
neo.

La relevancia de este estudio radica en la 
necesidad de proporcionar a las universidades 
y entidades educativas un marco sólido para la 
formación gerencial que trascienda los límites 
disciplinarios tradicionales (Campomar, 2023). 
Además, se busca satisfacer la demanda de pro-
fesionales capaces de adaptarse a entornos la-
borales complejos, fomentando un pensamien-
to crítico y una visión holística en la resolución 
de problemas.

El objetivo principal de este artículo es 
analizar la aplicabilidad de distintos modelos 
de competencias gerenciales en el entorno uni-
versitario desde una perspectiva praxeológica y 
transdisciplinaria. Busca evaluar la efectividad y 
relevancia de estos modelos en la formación de 
futuros gerentes, así como proponer un marco 
teórico que integre las mejores prácticas identi-
ficadas. Tal como señaló Ruiz, Guayacán y Men-
doza (2022), es fundamental que los gerentes 
aprendan a sacar el mayor provecho de la in-
formación en su poder y capitalicen de manera 
efectiva el conocimiento obtenido (p. 124).

El análisis comparativo se realiza median-
te una exhaustiva revisión de la literatura so-
bre competencias gerenciales y la selección 
de modelos pertinentes desde la perspectiva 
praxeológica y transdisciplinaria. Esto respalda 
la afirmación de Ferrer (2022) sobre la gestión 
de la información por parte de las personas in-
volucradas, así como la identificación de forta-
lezas, debilidades y obstáculos en la gestión de 
la información para asegurar un desarrollo local 
efectivo. Además, se busca ofrecer una propues-
ta preliminar de mejora (p. 3).

Se emplearán criterios específicos para 
evaluar la aplicabilidad y efectividad de estos 
modelos en entornos universitarios.

La estructura de este artículo se compone 
de una revisión detallada de la literatura sobre 
competencias gerenciales, un análisis crítico de 
modelos desde la perspectiva praxeológica y 
transdisciplinaria, la exposición de la metodo-
logía empleada para el análisis comparativo, la 
discusión de los resultados obtenidos y la pro-
puesta de un marco integrador para su aplica-
ción práctica en entornos universitarios.

II. METODOLOGÍA

La metodología combinó revisión literaria 
y criterios de selección (Booth, Colomb, y Wi-
lliams, 2008; Luja, 2022). Se revisaron bases de 
datos académicas como Scopus, Web of Science 
y PubMed, con términos como competencias 
gerenciales, enfoque praxeológico, y transdis-
ciplinariedad. Se enfocó en artículos, libros y 
documentos relevantes de los últimos diez años 
para identificar modelos alineados con estos 
principios.

Criterios de selección de los modelos analiza-
dos

Los modelos se eligieron por su claridad 
conceptual, relevancia praxeológica y aplicabi-
lidad universitaria. Se priorizaron aquellos que 
abarcaran competencias técnicas e interperso-
nales, respaldados por evidencia empírica (Tu-
rabian, 2013).

Se evaluaron con matrices considerando 
su amplitud, relevancia en entornos universita-
rios, flexibilidad, adaptación y capacidad para 
fomentar la innovación (Creswell, 2014). Estos 
criterios permitieron una comparación sistemá-
tica y rigurosa entre los modelos.

III. REVISIÓN DE LITERATURA

Esta sección realiza un análisis exhaustivo 
de la literatura sobre competencias gerenciales, 
respaldando el enfoque praxeológico y trans-
disciplinario. Las competencias gerenciales se 
definen como conocimientos, habilidades y acti-
tudes cruciales para el desempeño eficaz de los 
gerentes (Sánchez-Medina, 2023). Su importan-
cia es vital en una era globalizada e innovadora 
(Pertusa, 2023).

Contrastando con enfoques convenciona-
les, la perspectiva praxeológica y transdisciplina-
ria amplía el espectro de habilidades (Schwab & 
Zahidi, 2022). El análisis comparativo de mode-
los se llevó a cabo mediante una selección minu-
ciosa (Berrio, Gallego, & Granados, 2023), eva-
luando críticamente su aplicabilidad desde esta 
perspectiva (Schwab & Zahidi, 2022).

Las competencias gerenciales involucran 
habilidades, conocimientos y actitudes cruciales 
para liderar equipos, tomar decisiones estraté-
gicas y gestionar recursos (Ramírez, Ardila & Sal-
cedo, 2023; Hellriegel, Jackson y Slocum, 2002, 
p. 4; Díaz, 2023). Se dividen en competencias 
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técnicas y personales (Villar, 2023; Hellriegel, 
Jackson y Slocum, 2002, p. 4). 

Las competencias personales abarcan el 
autodesarrollo, la autogestión y la adaptabilidad 
(Habib, 2022; Monasterio, 2023), fundamen-
tales para el éxito gerencial (Villegas-Reimers, 
2015, p. 467). Las competencias interpersona-
les incluyen habilidades sociales y la inteligen-
cia emocional (Cardona-Arbeláez, Ramírez-Mo-
linares, & Manotas-Haydar, 2023; Arias, Arias 
& Arias, 2022). El informe del World Economic 
Forum (2022, p. 10) destaca la inteligencia emo-
cional como crucial para el éxito laboral (Marte-
lo, Pinto, & Cardona, 2023).

Las competencias gerenciales trascienden 
las habilidades técnicas, siendo cruciales para 
el liderazgo efectivo y la toma de decisiones es-
tratégicas (Hidalgo, & Olivares, 2023). Son fun-
damentales en un entorno laboral dinámico y 
globalizado (Panza, 2022). El informe del World 
Economic Forum (2022, p. 10) resalta las com-
petencias críticas para el éxito laboral actual 
(Barrios-De-Oro, 2023).

Presentación de los modelos de competencias 
seleccionados

Modelo de Katz
 
Las competencias técnicas abarcan el do-

minio y la aplicación de conocimientos especí-
ficos en un área laboral determinada (Vargas 
& Lara, 2023). Estas habilidades son esenciales 
para que los gerentes puedan desempeñar con 
éxito las funciones específicas de sus cargos (Ra-
mírez, 2022). Por ejemplo, un gerente de pro-
ducción requiere conocimientos en ingeniería, 
logística y planificación de la producción para 
desempeñar efectivamente su rol.

El informe del World Economic Forum 
(2022, p. 10) destaca la importancia crucial de 
las competencias técnicas para el éxito en el en-
torno laboral actual. Según Engelstain (2023), 
estas habilidades permiten a los individuos des-
empeñar eficazmente las tareas específicas aso-
ciadas a sus roles laborales.

Competencias humanas: Las competencias 
humanas, vinculadas a la capacidad de inte-
ractuar y colaborar con otros individuos (León, 
2023), son esenciales para los gerentes, quienes 
requieren estas habilidades para liderar, moti-
var y trabajar con equipos de manera efectiva 
(Medina, 2022). Un gerente debe poseer des-
trezas en comunicación efectiva, resolución de 

conflictos y trabajo en equipo. Según Zaccaro y 
colaboradores (2001, p. 45), estas competen-
cias son fundamentales para el éxito gerencial al 
permitir liderar, colaborar y resolver problemas 
con eficacia.

Competencias conceptuales: Las compe-
tencias conceptuales implican la capacidad de 
pensar en términos abstractos y comprender 
el panorama general de una situación (Cornejo, 
2023). Los gerentes requieren estas competen-
cias para entender el contexto organizacional, 
tomar decisiones estratégicas y resolver proble-
mas complejos (Cornejo, 2023). Por ejemplo, 
habilidades de pensamiento crítico, análisis y vi-
sión estratégica son necesarias para un gerente. 
Según Goleman (2004, p. 3), estas competen-
cias son fundamentales para que los gerentes 
comprendan el entorno empresarial, tomen de-
cisiones acertadas y se anticipen a los cambios.

Relevancia en la actualidad: La relevancia 
del modelo de competencias gerenciales de 
Katz persiste en el ámbito actual, como lo con-
firma el estudio de Zevallos (2023). Las empre-
sas modernas se ven inmersas en un entorno 
empresarial cada vez más complejo y dinámico, 
lo que demanda a los gerentes un conjunto de 
competencias diverso y amplio para afrontar los 
desafíos (Ropa-Carrión & Alama-Flores, 2022). 
Es crucial que los gerentes dispongan de compe-
tencias técnicas, humanas y conceptuales para 
liderar y administrar organizaciones de manera 
eficiente en este contexto (Cardona-Arbeláez, 
Ramírez-Molinares & Manotas-Haydar, 2023).

Modelo de inteligencia emocional de Boyatzis

El modelo de inteligencia emocional de 
Richard Boyatzis (2008) se enfoca en las habili-
dades emocionales que son fundamentales para 
el liderazgo efectivo y el desempeño gerencial 
dentro de las organizaciones. Boyatzis identificó 
cuatro componentes esenciales de la inteligen-
cia emocional:

• Conciencia de uno mismo (Self-aware-
ness): La relevancia del modelo de com-
petencias gerenciales de Katz persiste 
en el ámbito actual, como lo confirma el 
estudio de Zevallos (2023). Las empresas 
modernas se ven inmersas en un entor-
no empresarial cada vez más complejo y 
dinámico, lo que demanda a los gerentes 
un conjunto de competencias diverso y 
amplio para afrontar los desafíos (Ropa-
Carrión & Alama-Flores, 2022). Es crucial 
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que los gerentes dispongan de compe-
tencias técnicas, humanas y conceptuales 
para liderar y administrar organizaciones 
de manera eficiente en este contexto 
(Cardona-Arbeláez, Ramírez-Molinares & 
Manotas-Haydar, 2023).

• Autorregulación emocional (Self-regula-
tion): Esta capacidad se relaciona con el 
control y la gestión de las propias emocio-
nes (Aguilar, & Gómez, 2021). Los gerentes 
con una sólida autorregulación emocional 
manejan el estrés, mantienen la calma en 
situaciones desafiantes, toman decisiones 
racionales en lugar de reacciones impulsi-
vas y se adaptan efectivamente a los cam-
bios (Cajamarca, & Benjumea, 2023). Esto 
contribuye a un liderazgo más estable y 
consistente (Mayer & Salovey, 1997).

• Empatía: Consiste en la habilidad para 
comprender y percibir los sentimientos, 
necesidades y preocupaciones de los de-
más. Los gerentes empáticos pueden esta-
blecer conexiones sólidas con su equipo, 
generando confianza y creando un am-
biente de trabajo colaborativo (Santan-
der-Salmon, & Lara-Rivadeneira, 2023). La 
empatía les permite comprender mejor 
las dinámicas del equipo y responder de 
manera efectiva a las necesidades indivi-
duales de los colaboradores (Goleman, 
1998).

• Habilidades sociales (Social skills): Este 
componente abarca la capacidad para 
gestionar relaciones efectivas y comuni-
carse de manera clara y persuasiva (Arrea-
ga, 2023).  Los gerentes con habilidades 
sociales desarrolladas pueden influir posi-
tivamente en su entorno, inspirar a otros, 
resolver conflictos de manera constructiva 
y fomentar la colaboración. Estas habilida-
des son fundamentales para liderar equi-
pos y facilitar un clima organizacional ar-
monioso y productivo (Zaccaro, Rittman, 
& Marks, 2001).

En consecuencia, según el modelo de Bo-
yatzis, el desarrollo de la inteligencia emocional 
en los gerentes está estrechamente vinculado 
con su desempeño efectivo en roles de lideraz-
go. La conciencia de uno mismo, la autorregu-
lación emocional, la empatía y las habilidades 
sociales no solo impactan en la forma en que 
los gerentes interactúan con su equipo, sino que 
también influyen en su capacidad para tomar 
decisiones acertadas, motivar a sus colaborado-
res y crear entornos laborales más saludables y 

productivos.

Modelo de Mintzberg: 

Henry Mintzberg, en su libro The Nature of 
Managerial Work (1973), propuso una clasifica-
ción de los roles gerenciales, divididos en tres 
categorías principales: roles interpersonales, ro-
les informativos y roles decisionales. Estos roles 
ofrecen una visión detallada de las actividades 
y responsabilidades clave que desempeñan los 
gerentes en su día a día.

1. Roles Interpersonales: 
• Rol de figura destacada (Figurehead): 

Este rol involucra representar a la or-
ganización, tanto interna como exter-
namente. Los gerentes actúan como 
figuras simbólicas, participando en ce-
remonias, eventos y representando a la 
organización ante clientes, proveedo-
res y otras partes interesadas (Fernán-
dez, 2022). Las habilidades interperso-
nales relevantes incluyen la habilidad 
para comunicarse efectivamente, man-
tener una imagen profesional y cons-
truir relaciones sólidas con diferentes 
partes interesadas (Mintzberg, 1973).

• Rol de líder (Leader): En este rol, los 
gerentes motivan, dirigen y guían a 
sus equipos hacia el logro de los obje-
tivos organizacionales. Las habilidades 
asociadas incluyen la capacidad para 
inspirar, comunicar una visión clara, 
gestionar conflictos, tomar decisiones 
colaborativas y fomentar un ambiente 
de trabajo positivo y productivo (Yukl, 
2020).

• Rol de enlace (Liaison): Como enlace, 
los gerentes establecen y mantienen 
conexiones tanto dentro como fuera 
de la organización. Estas habilidades se 
relacionan con la capacidad para esta-
blecer redes, colaborar con diferentes 
departamentos, construir alianzas es-
tratégicas y facilitar la comunicación 
entre diferentes niveles jerárquicos 
(Kotter, 2012).

2. Roles Informativos:
• Rol de monitor (Monitor): Los gerentes 

recopilan y analizan información rele-
vante que afecta a la organización. Estas 
habilidades incluyen la capacidad para 
recopilar datos, analizar tendencias, 
evaluar el rendimiento y tomar decisio-
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nes basadas en información precisa y 
actualizada (Mintzberg, 1973).

• Rol de diseminador (Disseminator): 
En este rol, los gerentes transmiten 
información crítica dentro de la orga-
nización. Las habilidades asociadas in-
cluyen la capacidad para comunicar de 
manera efectiva, sintetizar información 
compleja y garantizar que la informa-
ción relevante llegue a las personas 
adecuadas en el momento oportuno 
(Daft, 2021).

• Rol de vocero (Spokesperson): Los ge-
rentes actúan como portavoces de la 
organización, transmitiendo informa-
ción a partes externas. Esto implica ha-
bilidades de comunicación clara, capa-
cidad para representar los intereses de 
la organización y manejo de relaciones 
públicas (Yukl, 2020).

3. Roles Decisionales:
• Rol de emprendedor (Entrepreneur): 

Los gerentes en este rol identifican 
oportunidades, toman riesgos cal-
culados y fomentan la innovación en 
la organización. Habilidades como la 
creatividad, la capacidad para identifi-
car oportunidades, la toma de decisio-
nes estratégicas y la gestión eficaz de 
riesgos son fundamentales (Mintzberg, 
1973).

• Rol de manejo de conflictos (Resource 
Allocator): Aquí, los gerentes toman 
decisiones sobre la asignación de re-
cursos, como tiempo, presupuesto y 
personal, para maximizar la eficiencia y 
efectividad organizacional. Habilidades 
de análisis, priorización y gestión de re-
cursos son cruciales en este rol.

• Rol de negociador (Negotiator): Los 
gerentes negocian acuerdos y solucio-
nes beneficiosas para la organización. 
Habilidades de negociación, capacidad 
para resolver conflictos, comunicación 
efectiva y encontrar soluciones que sa-
tisfagan a todas las partes involucradas 
son esenciales (Kotter, 2012).

Estos roles gerenciales de Mintzberg des-
criben las múltiples facetas del trabajo gerencial 
y las habilidades necesarias para desempeñar-
los efectivamente. La gestión efectiva requiere 
un equilibrio entre estos roles, ya que cada uno 
contribuye de manera única a la toma de deci-
siones estratégicas, la gestión de equipos y la 
eficacia general de la organización.

Matriz Comparativa

La matriz comparativa presenta una sín-
tesis visual y estructurada de los modelos de 
competencias gerenciales propuestos por Katz, 
Boyatzis y Mintzberg. Esta herramienta permite 
un análisis más detallado y comparativo de las 
características, ventajas y posibles limitaciones 
de cada modelo en relación con criterios prede-
finidos. A través de esta matriz, se busca ofrecer 
una visión amplia y sistemática de los enfoques 
conceptuales de estos modelos, destacando sus 
distintivas perspectivas en cuanto a las compe-
tencias gerenciales y su aplicabilidad en entor-
nos organizacionales. 

Tabla Nº 1. Modelos de competencias gerencia-
les propuestos por Katz, Boyatzis y Mintzberg

Modelo de 
Competen-

cias

Caracterís-
ticas

Ventajas Limitaciones

Modelo de 
Katz

- Competen-
cias técnicas, 
humanas y 
conceptua-
les.

- Enfoque in-
tegral.

- Enfoque 
más tradicio-
nal, puede 
no capturar 
todas las 
habil idades 
actuales re-
queridas en 
un entorno 
laboral diná-
mico y globa-
lizado.

- Orientación 
hacia habili-
dades de ges-
tión.

- Establece 
una base 
para la ges-
tión eficaz.

- Puede ser 
estático en 
un entorno 
de cambio 
rápido y no 
c o n s i d e r a r 
c o m p l e t a -
mente las 
habil idades 
interperso-
nales y de 
inteligencia 
emocional.

- Identifica-
ción de habi-
lidades clave 
para roles 
gerenciales.

- Facilita la 
identificación 
y el desarro-
llo de compe-
tencias espe-
cíficas para 
roles geren-
ciales.

- Puede ser 
d e m a s i a d o 
generalista y 
no adaptarse 
a la diversi-
dad de con-
textos orga-
nizacionales.
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Modelo de 
Boyatzis

- Enfoque en 
inteligencia 
emocional.

- Considera 
habil idades 
emocionales.

- Puede ca-
recer de 
foco en com-
p e t e n c i a s 
técnicas y 
conceptuales 
n e c e s a r i a s 
para la ges-
tión estraté-
gica.

- Componen-
tes clave: 
conciencia de 
uno mismo, 
autorregula-
ción, empa-
tía, habilida-
des sociales.

- Enfatiza el 
liderazgo y la 
colaboración.

- Puede re-
sultar sub-
jetivo en su 
evaluación, 
no siendo tan 
claro como 
otros mo-
delos en la 
identificación 
y desarrollo 
de compe-
tencias.

Modelo de 
Mintzberg

- Roles geren-
ciales clara-
mente defini-
dos.

- Desglosa las 
responsabili-
dades geren-
ciales.

- Puede sim-
plificar en 
exceso la 
complejidad 
de las habi-
lidades ge-
renciales y la 
interconexión 
entre los ro-
les.

- Proporcio-
na una visión 
detallada de 
las activida-
des gerencia-
les.

- Resalta di-
ferentes face-
tas del traba-
jo gerencial.

- Puede ser 
d e m a s i a d o 
estático y no 
reflejar com-
pletamente 
las compleji-
dades de las 
s i tuaciones 
reales y cam-
biantes en 
entornos em-
presar ia les 
dinámicos.

Fuente. Peniche, 2023

Esta matriz comparativa se erige como una 
guía para comprender mejor las fortalezas y po-
sibles limitaciones de cada modelo, brindando 
una visión integral que puede ayudar en la toma 
de decisiones sobre su adopción y adaptación 
en diferentes contextos empresariales y educa-
tivos.

Relevancia en el contexto universitario

La adaptación de los modelos de compe-
tencias gerenciales al contexto universitario 
desempeña un papel fundamental en la forma-
ción de futuros líderes y gerentes. Estos mode-
los ofrecen una visión general de las habilidades 
y conocimientos necesarios para el éxito en los 
roles gerenciales, pero su aplicación en la ense-
ñanza universitaria no está exenta de desafíos.

Uno de los principales desafíos es la nece-
sidad de conciliar la teoría con la práctica. Los 
modelos de competencias gerenciales, por su 
naturaleza, son conceptuales y pueden resultar 
abstractos para los estudiantes. Por ello, es im-
portante que los programas educativos que los 
incorporen incluyan actividades de aprendizaje 
experiencial, como simulaciones o proyectos, 
que permitan a los estudiantes aplicar los cono-
cimientos teóricos en situaciones reales.

Otro desafío es la necesidad de adaptar los 
modelos a las necesidades específicas de cada 
contexto universitario. Las empresas y organiza-
ciones de cada país o región pueden tener di-
ferentes prioridades y necesidades, por lo que 
los programas educativos deben adaptar los 
modelos de competencias gerenciales para que 
se ajusten a las demandas del entorno laboral 
local.

A pesar de estos desafíos, la adaptación 
de los modelos de competencias gerenciales al 
contexto universitario puede tener un impac-
to positivo en la formación de futuros líderes y 
gerentes. Al proporcionar a los estudiantes las 
habilidades y conocimientos necesarios para 
el éxito en los roles gerenciales, estos modelos 
pueden ayudar a prepararlos para el mundo la-
boral actual.

Ejemplos específicos de aplicación de los 
modelos de competencias gerenciales en el con-
texto universitario

• Modelo de Katz: una asignatura de gestión 
de proyectos podría enseñar a los estu-
diantes cómo planificar, organizar y dirigir 
proyectos de manera efectiva, utilizando 
las habilidades técnicas y conceptuales 
necesarias para ello (Katz, 1974).

• Modelo de Boyatzis: un programa de de-
sarrollo de liderazgo podría enseñar a los 
estudiantes cómo identificar y gestionar 
sus propias emociones, cómo compren-
der las emociones de los demás, y cómo 
resolver conflictos de manera constructi-
va, utilizando las habilidades de inteligen-
cia emocional necesarias para ello (Boya-
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tzis, Smith, & Blaize, 2008). 
• Modelo de Mintzberg: un proyecto de si-

mulación de negocios podría permitir a 
los estudiantes experimentar el proce-
so de toma de decisiones gerenciales en 
un entorno controlado, utilizando los ro-
les gerenciales definidos por Mintzberg 
(Mintzberg, 1973).

Impacto potencial de la adaptación de los 
modelos de competencias gerenciales en la for-
mación de futuros líderes y gerentes.

La adaptación de los modelos de compe-
tencias gerenciales al contexto universitario 
puede tener un impacto positivo en la forma-
ción de futuros líderes y gerentes de las siguien-
tes maneras:

• Puede ayudar a los estudiantes a desarro-
llar las habilidades y conocimientos nece-
sarios para el éxito en los roles gerencia-
les.

• Puede preparar a los estudiantes para los 
desafíos del mundo laboral actual.

• Puede ayudar a los estudiantes a conver-
tirse en líderes más eficaces.

La adaptación de los modelos de compe-
tencias gerenciales al contexto universitario es 
una tarea compleja, pero necesaria para la for-
mación de futuros líderes y gerentes. Al superar 
los desafíos que presenta esta adaptación, los 
programas educativos pueden proporcionar a 
los estudiantes las habilidades y conocimientos 
necesarios para el éxito en el mundo laboral ac-
tual.

Evaluación comparativa de cada modelo en re-
lación con los criterios establecidos

La evaluación comparativa de los modelos 
de competencias gerenciales se llevó a cabo me-
diante una metodología rigurosa que se centró 
en criterios específicos predefinidos. Estos crite-
rios se establecieron considerando la relevancia 
de las competencias transversales, la capacidad 
de adaptación a entornos cambiantes, la inclu-
sión de múltiples perspectivas y la aplicabilidad 
dentro de contextos universitarios en la forma-
ción de futuros gerentes.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación empleados en 

este estudio fueron los siguientes:

• Relevancia de las competencias transver-
sales: Este criterio se refiere a la importan-
cia de las competencias que son aplicables 
a diferentes contextos y situaciones, inde-
pendientemente del nivel de experiencia 
o el sector de actividad.

• Capacidad de adaptación a entornos cam-
biantes: Este criterio se refiere a la capa-
cidad de los modelos de adaptarse a los 
cambios que se producen en el entorno 
laboral, como la digitalización, la globali-
zación y la creciente complejidad de los 
desafíos empresariales.

• Inclusión de múltiples perspectivas: Este 
criterio se refiere a la consideración de 
diferentes perspectivas, como la perspec-
tiva individual, la perspectiva grupal y la 
perspectiva organizacional.

• Aplicabilidad dentro de contextos univer-
sitarios: Este criterio se refiere a la idonei-
dad de los modelos para su aplicación en 
la formación universitaria de futuros ge-
rentes.

Sistemática de evaluación

Para realizar esta evaluación de manera 
objetiva y estructurada, se empleó una matriz 
comparativa que permitió examinar detallada-
mente las características y componentes cla-
ve de cada modelo. Esta herramienta facilitó 
la identificación de puntos de convergencia y 
divergencia entre los modelos propuestos por 
Katz, Boyatzis y Mintzberg.

Resultados de la evaluación

Similitudes: Entre las similitudes identifi-
cadas en estos modelos, destaca la importancia 
atribuida a las habilidades interpersonales y de 
liderazgo, reconocidas como fundamentales en 
todos los enfoques analizados.

Diferencias: En cuanto al alcance y énfasis 
de las competencias abordadas, se destacaron 
las siguientes diferencias significativas:

• Modelo de Katz: enfatiza una amplia gama 
de competencias técnicas, humanas y 
conceptuales.

• Modelo de Boyatzis: se concentra especí-
ficamente en la inteligencia emocional y 
las habilidades relacionadas.
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• Modelo de Mintzberg: presenta una visión 
detallada de los roles gerenciales, pero 
podría considerarse más estático en su 
enfoque y menos adaptable a contextos 
cambiantes.

Como reflexión final, esta evaluación com-
parativa ofrece una visión detallada y siste-
mática de las fortalezas y limitaciones de cada 
modelo, proporcionando una base sólida para 
comprender su idoneidad en diferentes contex-
tos, incluyendo la formación universitaria para 
futuros gerentes.

En función de los resultados de esta eva-
luación, se pueden formular las siguientes reco-
mendaciones:

• Para la formación universitaria:
• Los programas educativos deben con-

siderar la inclusión de un enfoque ho-
lístico que integre las competencias 
transversales, la adaptabilidad, la pers-
pectiva múltiple y la aplicabilidad uni-
versitaria.

• Los programas educativos deben adap-
tar los modelos de competencias ge-
renciales a las necesidades específicas 
de cada contexto universitario y del 
mundo empresarial actual.

• Para la investigación:
• Se necesitan investigaciones adiciona-

les para profundizar en el análisis de los 
modelos de competencias gerenciales, 
considerando la evolución del entorno 
laboral y las necesidades cambiantes 
de los gerentes.

IV. DISCUSIÓN

La discusión detallada sobre los modelos 
de competencias gerenciales reveló una serie 
de similitudes, diferencias, ventajas y limitacio-
nes en cada enfoque. Cada modelo destacó con-
juntos de habilidades diferentes: mientras que 
modelos como el de Katz priorizaban compe-
tencias técnicas, humanas y conceptuales, otros 
como el de Boyatzis se enfocaron en habilidades 
emocionales y sociales, y el de Mintzberg centró 
su atención en roles gerenciales específicos.

Se identificaron similitudes en la importan-
cia otorgada a aspectos como el liderazgo, la co-
municación efectiva y la capacidad para trabajar 
en equipos diversos. No obstante, las diferen-
cias significativas entre los modelos residían en 
los conjuntos de competencias a los que cada 

uno daba mayor énfasis.
Algunos modelos presentaban ventajas 

relacionadas con su claridad conceptual y su 
capacidad para proporcionar un marco sólido 
y estructurado para el desarrollo de compe-
tencias gerenciales. Por ejemplo, el modelo de 
Katz ofrecía una visión amplia que abarcaba 
una amplia gama de habilidades, facilitando su 
comprensión y aplicación práctica. En contraste, 
las limitaciones de algunos modelos radicaban 
en su posible falta de consideración de compe-
tencias emergentes o su poca adaptabilidad a 
entornos laborales cambiantes, como las com-
petencias relacionadas con la innovación, la ges-
tión del cambio o la adaptabilidad a entornos 
tecnológicos en constante evolución.

Esta discusión exhaustiva permitió identifi-
car las fortalezas y debilidades de cada modelo, 
brindando una comprensión más profunda de 
cómo pueden complementarse, adaptarse o in-
tegrarse en contextos específicos, como la for-
mación universitaria para futuros gerentes. Esta 
integración potencial maximizaría su efectividad 
y relevancia en entornos laborales contemporá-
neos.

Aplicación en el contexto universitario:

La aplicación de los modelos de compe-
tencias gerenciales en la formación universitaria 
para futuros gerentes es fundamental para pre-
parar a los estudiantes con las habilidades ne-
cesarias para enfrentar los desafíos del entorno 
laboral actual. Cada modelo ofrece perspectivas 
valiosas que podrían integrarse de diversas ma-
neras en los programas de formación gerencial 
universitaria.

Por ejemplo, el modelo de Katz, que abar-
ca competencias técnicas, humanas y concep-
tuales, podría implementarse a través de un 
enfoque interdisciplinario en el plan de estu-
dios. Esto implica la creación de asignaturas que 
promuevan no solo habilidades técnicas, sino 
también desarrollo personal, liderazgo y pen-
samiento estratégico. Asimismo, el modelo de 
Boyatzis, enfocado en la inteligencia emocional, 
podría integrarse mediante programas que fo-
menten la autoconciencia, la empatía, la gestión 
emocional y las habilidades de trabajo en equi-
po, a través de talleres, programas de mentoring 
o actividades extracurriculares.

Por otro lado, el modelo de Mintzberg, que 
identifica roles gerenciales específicos, podría 
aplicarse en la formación mediante proyectos 
simulados que imiten situaciones reales de ges-
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tión, promoviendo así experiencias prácticas y el 
desarrollo de habilidades de toma de decisiones 
y resolución de problemas.

Sin embargo, la implementación de estos 
modelos en entornos universitarios presenta 
desafíos. Uno de ellos radica en la actualización 
constante de los planes de estudio para reflejar 
los cambios en las demandas del mercado labo-
ral. Además, la evaluación de las competencias 
basadas en estos modelos puede ser subjetiva y 
requiere de métodos de evaluación adecuados 
y actualizados. La diversidad de los estudiantes 
y la necesidad de adaptar los modelos a diferen-
tes contextos y culturas también representa un 
desafío.

A pesar de estos desafíos, la implemen-
tación de modelos de competencias en la for-
mación gerencial universitaria ofrece oportu-
nidades significativas. Estos modelos pueden 
proporcionar una estructura sólida para el dise-
ño curricular, permitiendo una enseñanza más 
integral y pertinente. Asimismo, alinean la for-
mación con las necesidades del mercado laboral 
y fomentan el desarrollo de habilidades blandas, 
lo cual es cada vez más valorado por las empre-
sas.

 
 

V. PROPUESTA DE UN MARCO INTEGRADOR

La propuesta de un marco integrador per-
sigue amalgamar las fortalezas clave identifica-
das en los modelos de competencias gerencia-
les de Katz, Boyatzis y Mintzberg. Su objetivo es 
enriquecer la formación gerencial universitaria 
a través de un enfoque teórico que combine sus 
aspectos más relevantes, propiciando una visión 
integral desde una perspectiva praxeológica y 
transdisciplinaria.

Este marco integrador podría comenzar in-
tegrando la amplitud y la comprehensividad del 
modelo de Katz, incorporando una diversidad de 
competencias técnicas, humanas y conceptua-
les como pilares fundamentales para el desarro-
llo gerencial. Esto establecería una base sólida, 
reconociendo la igual relevancia de habilidades 
técnicas, inteligencia emocional y capacidades 
conceptuales en la formación de gerentes com-
petentes.

En una segunda fase, se podría añadir el 
énfasis en la inteligencia emocional y las habili-
dades interpersonales del modelo de Boyatzis. 
Esta inclusión aborda la capacidad de los ge-
rentes para comprender, regular y utilizar sus 
emociones, así como para forjar conexiones 
efectivas con los demás. Integrar estas habilida-

des fortalecería aspectos cruciales como la co-
municación, el liderazgo y la gestión de equipos, 
elementos esenciales en el actual panorama 
empresarial.

Finalmente, se complementaría este mar-
co integrador con la visión detallada de roles ge-
renciales específicos propuesta por Mintzberg. 
Esta adición permitiría una comprensión más 
profunda de las responsabilidades gerenciales 
y facilitaría la identificación de competencias 
esenciales para cada rol, integrando así la teoría 
con la práctica a través de experiencias simula-
das o prácticas en entornos universitarios.

La aplicación de este marco integrador en 
la formación gerencial universitaria elevaría la 
preparación de los estudiantes al ofrecer un en-
foque holístico y completo. Proporcionaría a los 
futuros gerentes una combinación equilibrada 
de habilidades técnicas, inteligencia emocional 
y comprensión de roles, lo que les permitiría 
desenvolverse de manera efectiva en entornos 
laborales complejos y dinámicos. Además, esta 
integración propuesta fomentaría la adaptabi-
lidad, el pensamiento crítico y la capacidad de 
liderazgo, elementos esenciales para enfrentar 
los retos actuales y futuros del mundo empre-
sarial.

VI. CONCLUSIONES

En las conclusiones de esta investigación 
acerca de los modelos de competencias ge-
renciales desde una perspectiva praxeológica y 
transdisciplinaria en el ámbito universitario, se 
desprenden hallazgos significativos tras el aná-
lisis comparativo y la propuesta de un marco in-
tegrador.

Destacando los aspectos fundamentales 
surgidos de la comparación entre los modelos 
de competencias de Katz, Boyatzis y Mintzberg, 
resalta la importancia de la diversidad de habili-
dades enfocadas en cada uno, desde competen-
cias técnicas hasta la inteligencia emocional y 
roles gerenciales específicos. Además, se subra-
ya la complementariedad entre estos modelos, 
evidenciando la necesidad de integrar sus forta-
lezas para una formación gerencial más comple-
ta y equilibrada.

En términos de implicaciones tanto prác-
ticas como teóricas, se enfatiza la relevancia de 
adaptar estos modelos a los programas de for-
mación universitaria para gerentes. Es crucial 
proporcionar a los estudiantes una combinación 
de habilidades técnicas, inteligencia emocional 
y comprensión de roles para prepararlos para 
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los desafíos del mundo laboral actual.
Asimismo, se recalca la importancia de una 

evaluación continua y la necesidad de adaptar 
los programas educativos para mantenerse ac-
tualizados y pertinentes, considerando los cam-
bios constantes en el entorno empresarial y las 
demandas del mercado laboral.

En cuanto a las recomendaciones para 
futuras investigaciones, se sugiere una explo-
ración detallada de la implementación práctica 
de este marco integrador en entornos universi-
tarios, evaluando su efectividad y la percepción 
de los estudiantes y profesores en relación con 
su utilidad y aplicabilidad. Además, se propone 
investigar la evolución de las competencias ne-
cesarias para los gerentes en un contexto em-
presarial en constante cambio, considerando el 
impacto de la tecnología, la globalización y otros 
factores disruptivos.
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LA RELEVANCIA CONTEMPORÁNEA DE LA LITERATURA DE 
TRADICIÓN ORAL EN UN MUNDO DIGITAL.

Linero Richard
richarddejesuslinerobravo@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

La investigación se enfoca en la relevancia contemporánea de la literatura de tradición oral 
en un entorno digital. El objetivo principal es analizar cómo esta expresión cultural se adapta, 
resiste o cambia en la era digital, y examinar el impacto de la tecnología en su preservación 
y transmisión. Los autores clave de las teorías que apoyan esta investigación incluyen a Cal-
derón (2022), Álvarez (2012), Ballón, Toro Henao (2022), Moreno-López (2020), entre otros. 
La metodología empleada se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre 
la literatura de tradición oral y su relevancia en el entorno digital. La revisión se organiza en 
secciones que abordan la definición y características de la literatura de tradición oral, su im-
pacto en el entorno digital, enfoques educativos y estrategias de integración. Los resultados 
muestran que la literatura de tradición oral, transmitida verbalmente a través de generacio-
nes, es esencial para preservar la historia y la cultura de una sociedad. Características como 
la transmisión oral, el anonimato y la adaptación en el tiempo reflejan su importancia. La 
integración educativa y el uso de tecnologías emergentes se destacan como estrategias para 
su preservación. Sin embargo, se identifican lagunas en la investigación, especialmente en 
la implementación práctica de la enseñanza de la tradición oral en entornos educativos. Se 
propone la necesidad de incorporar la tradición oral en el currículo educativo, la formación 
docente desde la diversidad cultural y el enfoque intercultural en la educación. La transforma-
ción digital de la literatura oral muestra un cambio significativo en la preservación, difusión 
y creatividad en la era moderna. La digitalización permite grabaciones de audio y video, ac-
cesibilidad a través de plataformas digitales y adaptaciones creativas en diferentes medios. 
En resumen, la literatura de tradición oral es crucial para preservar la identidad cultural, y su 
adaptación digital ofrece nuevas oportunidades para su conservación y difusión. A pesar de 
ello, se requiere una mayor investigación para comprender mejor su integración en entornos 
educativos y cómo la transformación digital puede preservar su esencia mientras se la adapta 
a las audiencias contemporáneas.

THE CONTEMPORARY RELEVANCE OF ORAL TRADITION LITE-
RATURE IN A DIGITAL WORLD.

ABSTRACT

The research focuses on the contemporary relevance of oral tradition literature in a digital 
environment. The main objective is to analyze how this cultural expression adapts, resists, 
or changes in the digital era, and examine the impact of technology on its preservation and 
transmission. Key authors supporting this research include Calderón (2022), Álvarez (2012), 
Ballón, Toro Henao (2022), Moreno-López (2020), among others. The methodology emplo-
yed is based on an exhaustive review of existing literature on oral tradition literature and its 
relevance in the digital environment. The review is organized into sections addressing the 
definition and characteristics of oral tradition literature, its impact in the digital environment, 
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I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito académico, la litera-

tura de tradición oral ha sido objeto 
de análisis y reflexión por su relevan-
cia cultural. En la obra de Calderón 
(2022), se destaca la importancia de 
la transmisión oral como elemento 

RÉSUMÉ

La recherche porte sur la pertinence contemporaine de la littérature de tradition orale dans un 
environnement numérique. L’objectif principal est d’analyser comment cette expression cultu-
relle s’adapte, résiste ou change à l’ère numérique et d’examiner l’impact de la technologie sur 
sa préservation et sa transmission. Les principaux auteurs soutenant cette recherche compren-
nent Calderón (2022), Álvarez (2012), Ballón, Toro Henao (2022), Moreno-López (2020), entre 
autres. La méthodologie employée repose sur une revue exhaustive de la littérature existante 
sur la littérature de tradition orale et sa pertinence dans l’environnement numérique. La re-
vue est organisée en sections abordant la définition et les caractéristiques de la littérature de 
tradition orale, son impact dans l’environnement numérique, les approches éducatives et les 
stratégies d’intégration. Les résultats montrent que la littérature de tradition orale, transmise 
verbalement de génération en génération, est essentielle pour préserver l’histoire et la culture 
d’une société. Des caractéristiques telles que la transmission orale, l’anonymat et l’adaptation 
dans le temps reflètent son importance. L’intégration éducative et l’utilisation des technolo-
gies émergentes se distinguent comme des stratégies pour sa préservation. Cependant, des 
lacunes dans la recherche sont identifiées, notamment dans la mise en œuvre pratique de 
l’enseignement de la tradition orale dans les milieux éducatifs. Il est proposé d’incorporer la 
tradition orale dans le programme éducatif, la formation des enseignants dans une perspec-
tive de diversité culturelle et une approche interculturelle de l’éducation. La transformation 
numérique de la littérature orale montre un changement significatif dans la préservation, la 
diffusion et la créativité à l’ère moderne. La numérisation permet des enregistrements audio 
et vidéo, l’accessibilité via des plateformes numériques et des adaptations créatives dans diffé-
rents médias. En résumé, la littérature de tradition orale est cruciale pour préserver l’identité 
culturelle, et son adaptation numérique offre de nouvelles opportunités pour sa conservation 
et sa diffusion. Néanmoins, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux com-
prendre son intégration dans les milieux éducatifs et comment la transformation numérique 
peut préserver son essence tout en l’adaptant aux publics contemporains.

Mot clefes:
littérature orale, 
tradition, oralité, 
préservation cul-

turelle, éducation, 
technologie, identité 

culturelle.

LA PERTINENCE CONTEMPORAINE DE LA LITTÉRATURE DE 
TRADITION ORALE DANS UN MONDE NUMÉRIQUE.

educational approaches, and integration strategies. The results show that oral tradition li-
terature, verbally transmitted across generations, is essential for preserving the history and 
culture of a society. Features such as oral transmission, anonymity, and adaptation over time 
reflect its importance. Educational integration and the use of emerging technologies stand out 
as strategies for its preservation. However, gaps in research are identified, especially in the 
practical implementation of teaching oral tradition in educational settings. The need to incor-
porate oral tradition into the educational curriculum, teacher training from a cultural diversity 
perspective, and an intercultural approach to education is proposed. The digital transforma-
tion of oral literature shows a significant change in preservation, dissemination, and creativity 
in the modern era. Digitization allows audio and video recordings, accessibility through digital 
platforms, and creative adaptations in different media. In summary, oral tradition literature 
is crucial for preserving cultural identity, and its digital adaptation offers new opportunities 
for its conservation and dissemination. Nevertheless, further research is required to better un-
derstand its integration into educational settings and how digital transformation can preserve 
its essence while adapting it to contemporary audiences.
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fundamental para la preservación de historias, 
mitos y valores en diferentes culturas a lo largo 
del tiempo. Esta visión enfatiza el valor histórico 
y la continuidad de la tradición oral como vehí-
culo de transmisión cultural.

Por otro lado, Álvarez (2012) aborda este 
tipo de literatura desde una perspectiva más 
colectiva y social, resaltando su carácter como 
un fenómeno compartido por comunidades que 
fortalece sus lazos y valores.

El objetivo de esta investigación es analizar 
la adaptación de la literatura de tradición oral al 
mundo digital, considerando cómo ha impacta-
do en su preservación y evolución en el contexto 
contemporáneo.

Para ello, se empleará una metodología 
que incluye una revisión exhaustiva de bases 
académicas y un análisis crítico de teorías y en-
foques existentes sobre la literatura de tradición 
oral.

Los resultados de este estudio buscan de-
finir con precisión qué comprende la tradición 
oral, explorar los diferentes enfoques de estudio 
que incluyen lo lingüístico, sociocultural y litera-
rio, y examinar las estrategias contemporáneas 
de preservación que van desde la educación 
hasta la documentación y el uso de tecnología.

Las conclusiones destacan la importancia 
cultural de la literatura de tradición oral, subra-
yando su papel en la construcción de identida-
des, la preservación de la memoria colectiva y el 
fortalecimiento de la cohesión social. Sin embar-
go, también señalan los desafíos que enfrenta 
esta tradición en la actualidad, como la pérdida 
de interés por parte de las nuevas generaciones 
y la influencia de la globalización cultural.

En este sentido, se proponen estrategias 
actuales que incluyen una educación inclusiva, 
la documentación de estas expresiones cultu-
rales, la colaboración entre comunidades y el 
aprovechamiento de las tecnologías para garan-
tizar su preservación y difusión.

Como áreas de desarrollo, se identifican la 
integración efectiva de la literatura de tradición 
oral en la educación y enfoques pedagógicos in-
clusivos que fomenten su apreciación y estudio 
en el contexto contemporáneo.

Finalmente, se plantea la necesidad de 
más investigaciones que aborden la adaptación 
digital de la tradición oral y que propongan es-
trategias innovadoras para mantener viva esta 
forma de expresión cultural, enriqueciendo así 
el patrimonio cultural de la humanidad.

II. METODOLOGÍA

La metodología de este artículo se basa en 
una revisión exhaustiva de la literatura existen-
te sobre la temática de la literatura de tradición 
oral y su relevancia contemporánea en un en-
torno digital. Se inicia con la delimitación clara 
y precisa de las áreas de interés y enfoque de la 
investigación, estableciendo los límites en térmi-
nos de alcance temporal, espacial y contextual.

Para llevar a cabo esta revisión de la lite-
ratura, se realizó una exhaustiva búsqueda en 
diversas bases de datos académicas, bibliotecas 
digitales y repositorios especializados. Se utiliza-
ron criterios específicos de selección, incluyen-
do períodos de tiempo, tipos de fuentes (artícu-
los, libros, informes) y enfoques relevantes para 
el estudio de la literatura de tradición oral en 
contextos contemporáneos y digitales.

El análisis se centró en examinar cómo 
otros investigadores y autoridades en el campo 
han definido y abordado las variables clave re-
lacionadas con la literatura de tradición oral, así 
como en identificar las diferentes metodologías 
empleadas, hipótesis desarrolladas y resultados 
encontrados. Se tuvo en cuenta también las li-
mitaciones metodológicas, discrepancias en los 
hallazgos y áreas donde la investigación necesita 
expandirse.

La revisión de la literatura permitió un 
análisis crítico y reflexivo sobre las teorías, en-
foques y perspectivas existentes en relación con 
la tradición oral, la integración de la misma en 
contextos digitales y su importancia en la pre-
servación cultural. Esta metodología ha senta-
do las bases para comprender y contextualizar 
la relevancia contemporánea de la literatura de 
tradición oral en un mundo cada vez más digita-
lizado y globalizado. 

III. DESARROLLO

Definición y características de la literatura de 
tradición oral

La literatura de tradición oral se erige 
como un tesoro cultural arraigado en la historia 
de diversas comunidades, abarcando un vasto 
repertorio de expresiones artísticas transmitidas 
verbalmente de generación en generación. Esta 
rica forma de expresión incluye cuentos, leyen-
das, mitos, cantos, poemas épicos, adivinanzas 
y refranes, conformando así la riqueza histórica 
y cultural de diferentes sociedades (Calderón, 
2022).
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Características fundamentales:

1. Transmisión Oral: Destaca por la difusión 
de estas narrativas de boca en boca a lo 
largo del tiempo, preservando la esencia y 
el espíritu de la comunidad.

2. Anonimato: Mayoritariamente, carecen 
de autoría individual conocida y son el fru-
to del ingenio colectivo de la comunidad.

3. Tradicionalidad: Actúan como un medio 
para preservar y transmitir la historia, la 
cultura y las tradiciones de una sociedad 
particular, siendo un invaluable patrimo-
nio cultural e histórico.

4. Variabilidad y Adaptación: Estas narrativas 
no son estáticas; se adaptan y evolucio-
nan con el tiempo, permitiendo diversas 
interpretaciones y versiones que reflejan 
las dinámicas culturales y sociales de cada 
período.

5. Funcionalidad Social: Cumplen roles esen-
ciales en la cohesión social, la educación, 
la transmisión de valores y la preservación 
de la identidad de las comunidades en las 
que surgen.

6. Colectividad e Identidad Cultural: Son un 
reflejo de la idiosincrasia y la identidad de 
un grupo social específico, revelando ele-
mentos distintivos que definen su cultura.

La UNESCO, en 2001, proclamó las Obras 
Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad, otorgando un reconocimiento a la 
importancia artística, histórica y antropológica 
de estas expresiones para la identidad y diversi-
dad cultural global.

La esencia de la literatura de tradición oral 
radica en su transmisión oral, su ausencia de es-
critura y su continua evolución, convirtiéndola 
en un elemento dinámico de la herencia cultural 
de la humanidad (Álvarez, 2012). Este enfoque 
colectivo, su tradicionalidad, funcionalidad so-
cial y capacidad de adaptación temporal se eri-
gen como elementos esenciales de esta forma 
de expresión cultural.

Además, distintas definiciones complementan 
esta comprensión:

1. Una definición enfatiza la relevancia de la 
tradición oral como portadora de histo-
rias, costumbres y sucesos fundamentales 
para la identidad cultural de una sociedad. 
Destaca su valor como recurso vital para la 
supervivencia cultural de numerosos pue-

blos.
2. Otra visión resalta la paradoja termino-

lógica al designar estas tradiciones como 
“literatura”, a pesar de que son manifesta-
ciones transmitidas verbalmente.

3. Una tercera definición resalta que la li-
teratura oral reside en la memoria y se 
transmite a través de la voz, la expresión 
corporal y la memoria colectiva dentro de 
una comunidad.

Estas definiciones y características funda-
mentales proporcionan una visión profunda y 
diversa de la literatura de tradición oral, resal-
tando su relevancia como eje central de la iden-
tidad cultural en numerosas sociedades a nivel 
mundial.

Perspectivas y metodologías en la compren-
sión de la literatura de tradición oral

El análisis de la literatura de tradición oral 
se nutre de diversos enfoques, cada uno de los 
cuales aporta una perspectiva única y valiosa 
para su comprensión. Estos enfoques han des-
empeñado un papel fundamental en la profun-
dización y el estudio de esta forma de expresión 
cultural a lo largo del tiempo.

Enfoques y sus aportes:

1. Enfoque Lingüístico: Considera la litera-
tura de tradición oral como un fenómeno 
mayormente oral. Destaca que, a lo largo 
de la historia humana, una fracción míni-
ma de las innumerables lenguas habladas 
se ha registrado por escrito de manera su-
ficiente para generar literatura (Gooding, 
2020).

2. Enfoque Sociocultural: Visualiza la litera-
tura de tradición oral como una expresión 
cultural que encapsula historias, costum-
bres, mitos y eventos significativos para 
una sociedad específica. Se transmite de 
generación en generación como un meca-
nismo para preservar la identidad cultural 
y las raíces de una comunidad (Calderón, 
2022).

3. Enfoque Literario: Resalta que la mayoría 
de las obras dentro de la tradición oral 
combinan entretenimiento con elemen-
tos históricos y religiosos. Estas narrativas 
relatan historias sobre dioses, héroes y 
eventos históricos relevantes de una cul-

Linero Richard
La relevancia contemporánea de la literatura de tradición oral en un mundo digital.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

597Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

tura, principalmente a través de géneros 
como la épica, un poema narrativo exten-
so sobre hazañas heroicas y sucesos his-
tóricos.

Aportes metodológicos y perspectivas relevan-
tes:

• El artículo “Oralitura y tradición oral. Una 
propuesta de análisis de las formas artísti-
cas orales” (Toro Henao, 2022) introduce 
un enfoque metodológico basado en el 
trabajo del investigador Enrique Ballón, 
centrándose en el estudio de las temáti-
cas de las formas artísticas orales median-
te un análisis motifémico.

• La investigación “Tradición oral y transmi-
sión de saberes ancestrales desde las in-
fancias” (Moreno-López, Sánchez-Torres, 
Pérez-Raigoso, Alfonso-Solano, 2020) re-
salta la importancia de la oralidad como 
transmisora de cultura en las primeras 
etapas de la vida, subrayando la necesidad 
de prácticas pedagógicas inclusivas.

Definiciones y enfoques relevantes:

Además, varios estudios y perspectivas 
han contribuido con definiciones esclarecedo-
ras y enfoques importantes sobre la literatura 
de tradición oral:

• Hernández y Fernández (1984) señalan la 
paradoja en llamar “literatura” a tradicio-
nes transmitidas oralmente, sugiriendo 
una asociación etimológica del término 
con obras escritas.

• Cordero (2018) destaca que la tradición 
oral transmite relatos y sucesos culturales 
importantes para la identidad, transmiti-
dos verbalmente.

• Rodas (2021) describe la literatura de tra-
dición oral como discursos compartidos 
por la comunidad que desarrollan una ca-
dena de acontecimientos y remiten a una 
dimensión temporal.

• La Madrid (2021) resalta cómo estas obras 
combinan entretenimiento con aspectos 
históricos y religiosos, siendo la épica un 
género común.

• Memoria Chilena (2023) destaca cómo la 
literatura de tradición oral cristaliza en el 
encuentro entre culturas, adaptándose a 
necesidades expresivas y creativas.

Estos diversos enfoques, metodologías y 
definiciones han enriquecido notablemente la 
comprensión de la literatura de tradición oral, 
subrayando su diversidad y su relevancia como 
vehículo cultural enriquecedor en la historia y la 
identidad de las comunidades.

 

La literatura oral como vehículo de transmi-
sión cultural

La literatura de tradición oral no se limita 
a ser una mera forma de entretenimiento; más 
bien, desempeña un papel central en la preser-
vación y transmisión de la rica herencia cultural, 
tanto material como inmaterial, de las comuni-
dades. A través de relatos orales, esta forma de 
expresión perpetúa y actualiza una red compleja 
de saberes, técnicas, valores y visiones del mun-
do que conforman la idiosincrasia de una comu-
nidad, otorgándole cohesión interna y sentido 
de identidad.

 

Preservación integral de conocimientos

Desde los conocimientos agrícolas y ar-
tesanales hasta las narrativas mitológicas y los 
principios que definen la identidad grupal, una 
amplia gama de saberes, que serían difícilmente 
retenibles por la memoria individual, son con-
servados y comunicados a través de cuentos, 
cantos épicos, leyendas y otras manifestaciones 
que componen este vasto legado de creatividad 
humana.

 

Cohesión social y comunitaria

Estas expresiones de la literatura oral, al ser 
portadoras de una memoria colectiva, refuerzan 
el sentido de pertenencia y fomentan la integra-
ción dentro de los grupos. El acto de compartir 
estas tradiciones en contextos como reuniones 
alrededor del fuego, el trabajo comunitario o ce-
lebraciones rituales crea espacios de intercam-
bio y participación que fortalecen los lazos entre 
generaciones. La actividad de narrar, escuchar y 
reinterpretar en conjunto estos relatos no solo 
transmite la cultura, sino que también desem-
peña una función vital en la cohesión social de 
la comunidad.

 

Encuentro e interacción cultural
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La literatura de tradición oral actúa como 
un punto de encuentro donde las culturas no 
permanecen aisladas, sino que se nutren mu-
tuamente a través de préstamos, interacciones e 
intercambios. Esta síntesis cultural se manifiesta 
en la convergencia de motivos folclóricos, per-
sonajes arquetípicos y tramas argumentales que 
revelan cómo diferentes cosmovisiones pueden 
fusionarse y prosperar gracias a la transmisión 
oral.

Adaptación y continuidad en contextos cam-
biantes

Lejos de ser estática, la riqueza de la tradi-
ción oral radica en su capacidad para adaptarse 
y renovarse en contextos cambiantes. La cons-
tante recreación y actualización de estas narrati-
vas en el contacto entre distintas comunidades, 
permitiendo préstamos e hibridaciones cultura-
les, son garantías de su supervivencia y relevan-
cia en entornos en evolución.

En consecuencia, la literatura oral es in-
separable del entramado social y cultural que 
moldea la experiencia humana en toda su com-
plejidad. Es una trama delicada que merece ser 
preservada, ya que encarna la esencia viva y di-
námica de la identidad cultural, permitiendo la 
continuidad y el enriquecimiento de las tradicio-
nes en el devenir de la historia humana.

 

Preservación de la literatura de tradición oral: 
estrategias y desafíos actuales

La preservación de la riqueza cultural de la 
literatura de tradición oral enfrenta desafíos sig-
nificativos, y para abordarlos, se han propuesto 
diversas estrategias y enfoques que buscan sal-
vaguardar y difundir estas expresiones cultura-
les. A través de múltiples estudios, se ha demos-
trado la preocupación por la posible pérdida o 
amenaza que enfrentan estas tradiciones, y se 
han delineado iniciativas clave para su conserva-
ción. A continuación, se exploran detalladamen-
te estos enfoques y estrategias:

 
1. Recopilación, difusión y educación:

Estudios como los de Peralta, Nieto, Lara y 
Campos han subrayado la necesidad imperiosa 
de recopilar, estudiar y difundir activamente el 
patrimonio oral. Propuestas como la sensibili-
zación social, la formación, la investigación y la 

difusión a través de la educación emergen como 
estrategias esenciales. La implementación de 
programas educativos que integren la tradición 
oral en la formación docente, así como el uso 
de fuentes orales en las aulas, se postulan como 
herramientas fundamentales para preservar y 
transmitir estas tradiciones a las nuevas gene-
raciones.

 

2. Registro detallado y documentación:

Anchico, Villadiego y Camacho han enfa-
tizado la importancia de la metodología etno-
gráfica y la investigación acción, involucrando 
a la comunidad en el proceso de recopilación y 
preservación de estas tradiciones. La documen-
tación precisa y detallada de los elementos que 
constituyen la tradición oral se destaca como 
un aspecto crucial para su conservación y com-
prensión más profunda.

 

3. Alianzas estratégicas y proyectos colaborati-
vos:

Las investigaciones resaltan la necesidad 
de colaborar con diversas instituciones, comu-
nidades y grupos de interés para preservar la 
tradición oral. Proyectos como el de Campos, 
que integran a universidades, centros culturales 
y la comunidad, enfatizan la importancia de la 
colaboración interinstitucional. Estas alianzas 
estratégicas facilitan la creación de proyectos 
con mayor alcance y sostenibilidad en la preser-
vación de estas tradiciones.

 4. Utilización de tecnologías emergentes:

Existe un interés creciente en el uso de tec-
nologías digitales para la preservación y difusión 
de las tradiciones orales. La adaptación al en-
torno digital a través de grabaciones de audio y 
video permite la conservación de las voces y las 
historias de generaciones anteriores. Además, 
la relevancia de plataformas digitales que hacen 
accesible la literatura de tradición oral a un pú-
blico más amplio ha sido destacada por estudios 
como el de Nieto.

Estas estrategias y enfoques actuales re-
flejan la urgencia de salvaguardar estas expre-
siones culturales ante desafíos como la pérdida 
de interés entre las nuevas generaciones y la in-
fluencia de la globalización en la homogeneiza-
ción cultural. La acción colaborativa, la integra-
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ción de la tradición oral en el ámbito educativo 
y el aprovechamiento de las tecnologías emer-
gentes se presentan como herramientas vitales 
para la preservación y continuidad de estas va-
liosas tradiciones.

Integración y desarrollo de la tradición oral en 
la educación actual

La relación entre la tradición oral y la edu-
cación ha ganado notoriedad recientemente, 
siendo oficialmente reconocida por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la hu-
manidad. Este legado, que abarca una amplia 
gama de expresiones culturales, como cuentos, 
leyendas, mitos, refranes, cantos y adivinanzas, 
se considera un reflejo vivo y cambiante de las 
comunidades, arraigado en su historia y natu-
raleza, fomentando el respeto por la diversidad 
cultural y la creatividad humana (Topete, 2018; 
Bigot, 2018; Numpaque y otros, 2019).

Dos pilares fundamentales de la tradición 
oral son la identidad cultural y la memoria colec-
tiva. La identidad cultural sirve como un distinti-
vo narrativo que distingue a una comunidad de 
otra, mientras que la memoria colectiva repre-
senta una historia dinámica, rica en contenido, 
almacenada en la mente colectiva y revitalizada 
por individuos para otorgar significado a una co-
munidad (Arias, 2017). Además, la tradición oral 
ha ejercido un impacto pedagógico considera-
ble tanto en el ámbito familiar como en el edu-
cativo, siendo una herramienta valiosa para la 
transmisión de conocimientos y valores (Num-
paque y otros, 2019).

A pesar de los esfuerzos por integrar la 
oralidad en las aulas, las políticas educativas 
han enfrentado desafíos en su implementación 
práctica. Aunque se ha otorgado cierto recono-
cimiento a la enseñanza de la oralidad, en la rea-
lidad educativa actual, el desafío principal radica 
en cómo llevarla a cabo (Arias, 2020). Desde la 
pedagogía, han surgido propuestas metodológi-
cas que buscan actualizar la memoria colectiva 
y la diversidad cultural colombiana, generando 
desafíos educativos para la transversalidad (Ga-
lindo y Doria, 2019). Esto implica un cambio en 
la enseñanza y aprendizaje de la oralidad bajo 
un enfoque sociocultural del lenguaje para me-
jorar las competencias comunicativas de los es-
tudiantes.

La comprensión de la cultura local es cru-
cial para contextualizar el currículo educativo, 
permitiendo que los estudiantes se conviertan 
en sujetos activos y se beneficien de las ense-

ñanzas de la oralidad. Además, en las institu-
ciones educativas, proponer estrategias que 
preserven y transmitan las tradiciones orales 
mejora no solo las habilidades lectoras, sino 
también fortalece la identidad cultural (Amú y 
Pérez, 2019).

Es vital fomentar y promocionar a los cuen-
teros, como representantes de la tradición oral, 
en el aula, ya que desempeñan un papel crucial 
en la transmisión de estas expresiones artísticas 
(Peña, 2014). Además, es esencial enfocarse en 
la formación de profesores desde la diversidad 
cultural, abordando propuestas innovadoras 
que consideren el conocimiento local, ancestral 
y popular (Moreno y otros, 2020; Rodríguez, 
2018).

El enfoque intercultural en la educación es 
indispensable para transformar el ámbito edu-
cativo, permitiendo la creación de espacios for-
mativos que respeten los derechos lingüísticos, 
la memoria y el territorio (Rodríguez y otros, 
2016). En esta línea, la pedagogía planetaria 
propuesta por Rodríguez y otros (2016) invita a 
los profesores a reconocer el pasado, leer el pre-
sente y ser reconocidos como sujetos históricos.

En resumen, varias propuestas buscan re-
conocer el valor de la tradición oral en la educa-
ción, desde la actualización de la memoria co-
lectiva hasta la formación de profesores desde 
la diversidad cultural, con el objetivo de trans-
formar y enriquecer el panorama educativo ac-
tual.

La digitalización y transformación de la litera-
tura de tradición oral

La adaptación digital de la literatura de tra-
dición oral se ha convertido en un pilar esencial 
para preservar, difundir y renovar estas expresio-
nes culturales en la era moderna. Esta transfor-
mación tecnológica ha abierto nuevas oportuni-
dades para conservar y compartir las historias y 
expresiones orales que, de otro modo, podrían 
perderse con el tiempo. Aquí se exploran distin-
tos aspectos relevantes de esta adaptación:

1. Grabaciones de audio y video

En la era digital, la tradición oral se inmor-
taliza a través de grabaciones en formato de 
audio y video. Estos registros no solo conservan 
las voces y narrativas de generaciones pasadas, 
sino que también permiten compartir estas his-
torias con una audiencia más amplia. La capaci-
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dad de capturar estas narrativas en medios digi-
tales contribuye significativamente a conservar 
la autenticidad y la riqueza de estas expresiones 
culturales para las generaciones futuras.

2. Accesibilidad a través de plataformas digitales

A pesar de ser fundamentalmente una 
forma de expresión oral, la literatura de tradi-
ción oral ha sido documentada por escrito a lo 
largo de la historia. En la era digital, estas ma-
nifestaciones pueden encontrarse y accederse 
fácilmente a través de diversas plataformas di-
gitales. Esta accesibilidad ha ampliado enorme-
mente el alcance de estas expresiones, permi-
tiendo su difusión a escala global y garantizando 
su preservación para futuras generaciones. Las 
plataformas digitales no solo almacenan estas 
narrativas, sino que también proporcionan he-
rramientas para su estudio y análisis.

3. Adaptaciones creativas

Una forma notable de adaptación digital es 
la reinterpretación de estas narrativas en dife-
rentes medios, como el teatro, el cine o la ani-
mación. Por ejemplo, la adaptación al teatro de 
leyendas como “María Angula” de la tradición 
oral ecuatoriana es una manera efectiva de lle-
var estas historias a nuevas audiencias y gene-
rar interés en las mismas. Estas adaptaciones 
artísticas no solo mantienen viva la esencia de 
las historias, sino que también las modernizan, 
haciéndolas relevantes y atractivas para públi-
cos contemporáneos.

Estos hallazgos subrayan la trascendencia 
de la adaptación digital en la preservación y di-
fusión de la literatura de tradición oral. La digita-
lización de estas expresiones culturales no solo 
asegura su conservación, sino que también las 
hace más accesibles, contribuyendo así a enri-
quecer la comprensión y apreciación de esta in-
valuable herencia cultural. Además, estas adap-
taciones digitales ofrecen oportunidades para 
la innovación creativa y la continuidad de estas 
narrativas en el contexto moderno.

IV. INTEGRACIÓN Y DISCUSIÓN

La transformación digital de la literatura de 
tradición oral

La literatura de tradición oral ha sido fun-

damental en la preservación de la identidad y la 
cosmovisión de diversas comunidades a lo lar-
go de la historia. Su capacidad para transmitir 
conocimientos, valores y tradiciones esenciales 
ha perdurado a través de generaciones. Sin em-
bargo, en la era digital, la forma en que estas 
narrativas son conservadas, difundidas y rein-
terpretadas ha experimentado una transforma-
ción significativa.

La investigación actual resalta cómo las 
tecnologías emergentes abren oportunidades 
inéditas para la conservación y la innovación 
continua de estas tradiciones. El registro audio-
visual, la documentación escrita y las platafor-
mas digitales de acceso abierto son efectivos en 
la preservación de narrativas en riesgo de desa-
parecer. Su inclusión en programas educativos y 
actividades de difusión refuerza la comprensión 
y aprecio de estas expresiones entre las nuevas 
generaciones.

Además de la preservación, la reinter-
pretación de relatos tradicionales en formatos 
como cine, teatro o animación digital presenta 
una vía prometedora para revitalizar y mantener 
relevante este legado en el contexto contempo-
ráneo. La riqueza de la tradición oral radica en 
su capacidad para renovarse y adaptarse a nue-
vos formatos de creatividad colectiva, más allá 
de ser simplemente una reliquia estática.

A pesar de los estudios previos que han 
explorado perspectivas, definiciones e impactos 
culturales de la literatura oral, es crucial llevar a 
cabo más investigaciones que analicen en pro-
fundidad las dinámicas actuales de preservación 
digital, innovación creativa e integración educa-
tiva en diferentes contextos socioculturales. Se 
necesita una mayor documentación de estrate-
gias específicas y los resultados de distintos pro-
yectos en este ámbito.

V. CONCLUSIÓN: 

Salvaguardia y renovación en la era digital

La literatura de tradición oral, como expre-
sión cultural ancestral de autoría colectiva, des-
empeña un papel esencial en la preservación de 
conocimientos, valores identitarios y visiones 
de mundo. Su relevancia contemporánea se ve 
potenciada por las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías digitales para conservar y reimagi-
nar estas narrativas en formatos creativos capa-
ces de cautivar a las audiencias actuales.

A pesar de los estudios previos que han 
esclarecido sus características, enfoques y el 
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impacto sociocultural de estas tradiciones ver-
bales, se requiere una mayor investigación que 
profundice en su adaptación al entorno digital 
y en las estrategias óptimas para equilibrar la 
preservación de su esencia con la innovación 
necesaria para mantenerlas vivas en la imagina-
ción contemporánea. El intercambio de buenas 
prácticas y la documentación seguirán siendo 
fundamentales para garantizar la continuidad y 
el enriquecimiento de este invaluable patrimo-
nio cultural intangible.
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APRENDIZAJE Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.  UNA MIRADA 
INTERPRETATIVA DESDE LA COMPLEJIDAD.

Rosario Anaya Zabala
ranaya@uniguajira.edu.co
Universidad de La Guajira – Colombia

RESUMEN

Este artículo da cuenta de una revisión documental que tuvo como proposito elaborar un 
arqueo de fuentes orientada a construir los ejes teóricos referenciales de la tesis doctoral 
titulada “El Aprendizaje como Dimensión Transformadora de la Calidad Educativa Universita-
ria: Una Aproximación Teórica” la cual se encuentra en desarrollo. En este sentido, con este 
rastreo documental no definitivo ni acabado, busqué encontrar respuesta a la siguiente pre-
gunta: ¿En qué punto se encuentran las investigaciones y teorías en torno al aprendizaje y la 
calidad educativa universitaria? dentro de la historicidad del fenómeno estudiado. Lo que a 
continuación se describe es el producto de esta revisión y por ello parto del ámbito general de 
la educación universitaria como marco referencial en el que se inserta la problemática, conti-
nuo con los estudios previos internacionales, nacionales y los referentes teóricos encontrados 
que me llevó a enunciar algunas consideraciones reflexivas  a fin de sostener que las inves-
tigaciones y teorías en torno al aprendizaje y la calidad educativa universitaria son diversas 
y se ubican en la perspectiva humanista de la educación por coincidir que se  debe apostar a 
la integración de procesos pedagógicos que faciliten la emancipación del hombre como ser 
social e histórico en armonía con las necesidades y retos de una sociedad global. Por último, 
exhibo las referencias consultadas.

LEARNING AND QUALITY OF EDUCATION.  AN INTERPRETATI-
VE LOOK FROM THE COMPLEXITY.

ABSTRACT

This article gives an account of a documentary review that had as its purpose to elaborate an 
arch of sources oriented to build the referential theoretical axes of the doctoral thesis entit-
led “Learning as a Transforming Dimension of University Educational Quality: A Theoretical 
Approach” which is under development. In this sense, with this documentary tracking that 
is not definitive or finished, seek to find an answer to the following question: At what point 
are the research and theories around learning and university educational quality? within the 
historicity of the phenomenon studied. What is described below is the product of this review 
and therefore I start from the general scope of university education as a referential framework 
in which the problem is inserted, continuous with the previous international, national stu-
dies and the theoretical references found that led me to enunciate some reflective considera-
tions in order to maintain that the investigations and theories around learning and university 
educational quality are diverse and They place in the humanist perspective of education by 
agreeing that it is necessary to bet on the integration of pedagogical processes that facilitate 
the emancipation of man as a social and historical being in harmony with the needs and cha-
llenges of a global society. Finally, I exhibit the references consulted.
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I. INTRODUCCIÓN

El advenimiento del siglo XXI ha 
creado nuevos retos sociales y edu-
cativos que inducen a apostar por 
nuevas maneras de educar a los ciu-
dadanos planetarios. Hoy, se hace 
imprescindible contar con espacios 
de aprendizajes que ayuden a formar 
personas capaces de vivir y convivir en 
un mundo globalizado. En este con-
texto, la educación universitaria juega 
un papel decisivo porque a través de 
ella se pueden desarrollar y consolidar 
competencias personales y profesio-
nales de los ciudadanos en consonan-
cia con los retos y necesidades que 
la nueva realidad societal impone.  El 
Plan Nacional Decenal de Educación 
en Colombia (2016-2026) plantea que 
la educación universitaria debe “…pre-
parar a los nuevos ciudadanos para 
los retos del mundo contemporáneo, 
en un contexto de mundialización de 
la economía, la cultura, la política, la 
ciencia y la tecnología...” (pg. 20)

Requerimiento que hace que el 
aprendizaje universitario no es solo en 
el aula, debe trascender el paradigma 
positivista en la producción del cono-
cimiento, impulsando nuevas y diver-
sas maneras y medios para apoyar la 
enseñanza, el aprendizaje, la investi-
gación y la innovación. Es fortalecer 
el desarrollo para la vida desde los 
contextos sociales donde se mueve 
el individuo, con carácter integrador.  
Bajo esta filosofía se busca que, en 
los centros educativos orientados a la 
educación universitaria, el aprendiza-
je cobre una dimensión interactiva y 
práctica que permita el desarrollo in-
terpersonal y social del educando. En 
este sentido, integrar una visión acer-
ca del conocimiento que actualmente 
se aborda acerca de la temática inves-
tigada, supuso articular planteamien-
tos de pensadores o investigadores 
desde varias perspectivas o áreas del 
conocimiento en el mundo, alinea-
da a lo dicho por Kuhn (1971) quien 
sostuvo que las ciencias no progresan 
siguiendo un proceso uniforme en la 
aplicación del método científico… la 

RÉSUMÉ

Cet article rend compte d’une revue documentaire dont l’objet était d’élaborer une enquête 
de sources visant à construire les axes théoriques référentiels de la thèse de doctorat intitulée 
“L’apprentissage comme dimension transformatrice de la qualité de l’enseignement univer-
sitaire : une approche théorique” qui se retrouve dans le développement. En ce sens, avec 
cette recherche documentaire non définitive ni achevée, j’ai cherché à trouver une réponse 
à la question suivante : Où en sont les investigations et les théories concernant les appren-
tissages et la qualité de l’enseignement universitaire ? dans l’historicité du phénomène étu-
dié. Ce qui est décrit ci-dessous est le produit de cette revue et pour cette raison je pars du 
domaine général de l’enseignement universitaire comme cadre de référence dans lequel le 
problème est inséré, en poursuivant les études internationales et nationales précédentes et 
les références théoriques trouvées qui m’ont conduit. énoncer quelques considérations réflexi-
ves afin de soutenir que les recherches et les théories concernant l’apprentissage et la qualité 
de l’enseignement universitaire sont diverses et se situent dans la perspective humaniste de 
l’éducation parce qu’elles conviennent qu’il faut parier sur l’intégration de processus pédago-
giques qui facilitent l’émancipation de l’homme en tant qu’être social et historique en harmo-
nie avec les besoins et les défis d’une société globale. Enfin, j’affiche les références consultées.

APPRENTISSAGE ET QUALITÉ DE L’ÉDUCATION. UN REGARD 
INTERPRÉTATIF À PARTIR DE LA COMPLEXITÉ.
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ciencia trabaja con verdades relativas y no abso-
lutas…  y, por tanto, el conocimiento es variado y 
cargado de diversas maneras de interpretación.   

De allí entonces que, la integración de 
perspectivas y saberes requirió como investiga-
dora traspasar una epistemología de la objetivi-
dad a una epistemología de la comprensión por 
considerar que investigar es un proceso comple-
jo y transdisciplinario en la construcción del co-
nocimiento y por tanto posee diversos caminos, 
formas o vías para la producción y legitimación 
del mismo en una realidad determinada. En este 
transitar el investigador se autoconstruye a par-
tir de la inter retroacción con el objeto percibido 
en el mundo fenoménico del cual ambos forman 
parte. Por esto este encuentro con el otro fue 
abordado con una epistemología emergente 
transcompleja entrelazada desde los postulados 
del paradigma interpretativo para comprender 
e interpretar el fenómeno en estudio.  La com-
prensión del conocimiento como eje fundamen-
tal para la solución a los problemas es y será lo 
que cada investigador, docente o profesional 
interprete en consonancia con su visión de un 
devenir exitoso y productivo en el contexto que 
le sea propio. 

ESTUDIOS PREVIOS INTERNACIONALES

Inicio este recorrido con Pacheco A. (2023) 
quien en su trabajo doctoral titulado “Propuesta 
Teórica que oriente la educación a distancia en 
caso de pandemias o crisis humanitarias. Caso 
de una Escuela en Ecuador” sostiene que la pan-
demia que sacudió al mundo en 2019 obligó a 
los distintos sistemas educativos a transformar 
la educación presencial a una educación a dis-
tancia. Este planteamiento llevo a la investiga-
dora a explorar cómo ha sido la actitud de los 
docentes ante la nueva modalidad, cómo se han 
sentido, dónde consideran están las debilidades 
del proceso educativo impuesto por la emergen-
cia sanitaria, dónde están las fortalezas y cuáles 
factores deben estar presentes en un proceso 
de teorización sobre la educación a distancia en 
épocas de pandemias o crisis humanitarias. Es 
indudable que, en los actuales momentos, esta 
modalidad es una vía aceptada por todas las co-
munidades académicas por ser la más expedita 
para el encuentro virtual de los docentes y los 
estudiantes. Por ello, en primera instancia el 
presente estudio tuvo relevancia pues buscó dar 
respuesta a uno de los graves problemas que se 
le presentó a la educación en todos los países del 
mundo como es evitar el contagio del Covid-19, 

sin detener los procesos de enseñanza aprendi-
zaje básicos para lograr la formación integral de 
los niños, jóvenes y adolescentes. En función de 
lo antes dicho, esta investigación buscó teorizar 
sobre el manejo de la crisis de la pandemia del 
Covid-19 para construir una propuesta teórica 
que oriente la educación a distancia en casos de 
pandemias o crisis humanitarias donde esté en 
peligro la integridad de una población.

Los aportes conclusivos del trabajo realiza-
do por Pacheco A., apoyan a la presente inves-
tigación en referencia a sus afirmaciones sobre 
el aprendizaje de los estudiantes, por cuanto 
los docentes se encuentran dispuestos a asu-
mir nuevos retos de aprendizaje, lo cual apunta 
hacia la calidad educativa y su mejora continua. 
Al mismo tiempo, concluye que los profesores 
planifican de manera adecuada la situación de 
aprendizaje atendiendo los requerimientos 
contextuales y particulares del estudiante. La 
realidad histórica que vivimos nos reclama con 
urgencia que el docente dote al aprendizaje de 
una vitalidad transformadora. Es alcanzar sus fi-
nalidades y fines educativos en la medida que 
sea capaz de adaptarse a las necesidades cam-
biantes de sus ciudadanos y de la sociedad en la 
cual se encuentra.

Villarreal (2021) en su artículo “Aproxima-
ción Didáctica para la Formación de Formadores. 
Una Sistematización de Experiencias en Escena-
rios Ipebistas” en Venezuela afirma que cuando 
se habla de conocimiento pedagógico se abre 
una brecha hacia la complejidad de los procesos 
educativos. El conocimiento pedagógico emerge 
de procesos vivenciales y reflexivos realizados 
por el docente en el trayecto de su formación 
profesional y permanente, así como en las ex-
periencias laborales y familiares, para generar 
nuevas formas de regular su propia práctica, la 
cual impacta en una realidad socioeducativa de-
terminada, sobre todo cuando se contextualiza 
en escenarios universitarios. Desde esta mirada 
el aprendizaje requiere docentes que puedan 
hacer frente a las realidades presentes y emer-
gentes en los contextos escolares, con un senti-
do creativo e identitario; ello implica asumir el 
rol de investigador capaz de comprender y de-
sarrollar las potencialidades de cada uno de sus 
educandos en servicio de la sociedad.  

Este trabajo doctoral aporta otro intere-
sante lineamiento a este estudio porque en co-
rrespondencia a lo planteado por la autora cita-
da, cada docente  asume el aprendizaje  desde 
sus creencias, vivencias, experiencias, en corres-
pondencia al contexto histórico, social y cultural 
en el que se desenvuelve; por ello, cada docente 
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desde su formación va perfilando en un  accio-
nar una manera particular de asumir la adquisi-
ción del conocimiento, en correspondencia a los 
significados que le atribuye al mundo.  

Quesada, J. (2021) en su estudio denomi-
nado “Calidad del servicio administrativo: im-
pacto sobre el compromiso, la satisfacción y el 
rendimiento de estudiantes universitarios” en 
Costa Rica empleó un esquema mixto de inves-
tigación (cuantitativa-cualitativa) y determinó 
que el estudiantado considera que la calidad del 
servicio administrativo impacta su satisfacción, 
pero no así el compromiso institucional. Ade-
más, ninguno de los aspectos anteriores tiene 
influencia sobre su rendimiento academico. Se 
identificó que los estudiantes entienden que la 
satisfacción es producto del servicio académico 
y que el compromiso se asocia a otros elementos 
en el contexto universitario. El estudiantado co-
loca un peso significativo en la parte académica, 
pero sí es consciente de que la labor administra-
tiva tiene un impacto sobre su satisfacción. No 
obstante, no logra establecer en qué medida le 
afecta y lo toma como un componente que im-
pacta marginalmente, contrario a lo encontrado 
en la parte cuantitativa. Muchas de las observa-
ciones van en la misma línea de la parte acadé-
mica. La falta de recursos para abrir un curso es 
una de las más citadas y es vista como un pro-
blema académico. Finalmente, el rendimiento 
aparece desvinculado a los aspectos estudiados.

Esta indagación de Quesada me lleva a re-
flexionar que la complejidad del tema abordado 
puede ser también comprendido e interpretado 
utilizando un enfoque mixto porque permitiría 
una mejor comprensión del problema de inves-
tigación al darle profundidad al análisis cuando 
las preguntas de investigación son complejas 
como son las referidas con el aprendizaje y la 
calidad educativa universitaria.

Martínez, O. (2020) en su estudio referido 
con las “Concepciones Docentes sobre Calidad 
de la Enseñanza Universitaria” en España centra 
su atención en identificar, analizar y explicitar el 
pensamiento pedagógico que subyace, motiva 
y, en cierta forma, influye en la calidad de la en-
señanza. Para ello, se formularon dos objetivos 
generales: a) determinar las concepciones que 
tiene el profesorado de la Universidad de Mur-
cia sobre la calidad de la enseñanza y compro-
bar si existen diferencias significativas entre las 
concepciones de éste en función de variables 
sociodemográficas de contraste. Se trató de un 
estudio descriptivo (de carácter exploratorio), 
de enfoque cuantitativo, utilizando como instru-
mento de recogida de información un cuestiona-

rio online de 42 ítems. Posteriormente, a través 
del paquete estadístico R versión 3.6.1. y 3.6.2. 
(R Core Team 2019) se llevó a cabo un análisis 
descriptivo e inferencial de los resultados. En 
relación al primer objetivo, se llevó a cabo un 
análisis descriptivo cuyos resultados muestran 
que las percepciones manifestadas por el pro-
fesorado participante tienden a valorar más los 
factores de calidad vinculados a la planificación 
de la enseñanza, seguido de la evaluación del 
aprendizaje. Y con respecto al segundo objetivo, 
se llevó a cabo un análisis inferencial, cuyos re-
sultados evidencian que el género es la variable 
sociodemográfica que mayor influencia ejerce 
en tales percepciones, seguida de los años de 
experiencia profesional y la categoría profesio-
nal.

La tesis de Martínez (ob.cit.) aporta una 
valiosa información directriz para la presente 
construcción teórica, ya que pone de manifiesto 
la influencia del profesorado y sus percepciones 
en cuanto a la calidad educativa universitaria. 
Siendo un aporte que consolida la suposición 
sobre el aprendizaje como una dimensión trans-
formadora de la calidad universitaria. 

 
ESTUDIOS PREVIOS NACIONALES

Verter P. (2022) en su trabajo “Gestión di-
rectiva orientada hacia un liderazgo transforma-
cional para el logro de la calidad educativa en las 
instituciones educativas oficiales de Montería” 
donde la investigación tuvo como objetivo dise-
ñar una propuesta sistémica alternativa para el 
desarrollo de la gestión directiva orientada ha-
cia un liderazgo transformacional que potencie 
la calidad en las instituciones educativas. Entre 
los principales resultados se da cuenta que una 
gestión directiva sustentada en un liderazgo 
transformacional permitirá a los directivos arti-
cular adecuadamente los procesos, personas y 
recursos para lograr el bienestar común, objeti-
vos institucionales y calidad educativa.

Romero (2020) en su tesis “Calidad De Las 
Instituciones De Educación Superior En Colom-
bia: El Caso Del Programa De Economía De La 
UMNG” analiza el caso del programa de Econo-
mía de la Universidad Militar Nueva Granada. La 
relevancia de este estudio de caso, radica en que 
no solo beneficiará al Programa de Economía de 
la Universidad Militar Nueva Granada, desde el 
punto de vista del proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación en el que se localiza, 
sino a todos los programas de instituciones de 
educación superior que se encuentren en este 
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mismo proceso, e incluso a aquellos ya acredi-
tados en su proceso de autoevaluación y mejo-
ramiento continuo. Se entrevistó a 6 profesores 
gestores de la universidad y bajo un enfoque 
sistémico y complejo de la realidad, apoyado en 
un estudio de casos para recabar la información, 
procesarla e interpretarla. Como conclusión el 
autor explica que, al hablar de características de 
calidad en el proceso de acreditación de exce-
lencia, no se refiere a unas condiciones previas 
ni a requisitos básicos de desempeño; se refie-
ren fundamentalmente a cómo una institución y 
sus programas se orientan a un deber ser, hacia 
un ideal de excelencia, y pueden mostrar resul-
tados específicos, tradición consolidada, impac-
to y reconocimiento social, entre otros. 

La obra de Romero (ob.cit.) tributan hacia 
la presente tesis en la premisa emergente que 
indica que las características de calidad desde 
la perspectiva de la acreditación, son referentes 
por los cuales un programa académico orienta 
su acción, y el grado de su cabal realización es 
evaluable académicamente. Lo que apunta tam-
bién el otro rango de acción de la calidad edu-
cativa universitaria como lo es la acreditación, la 
cual es vista como una credencial que impone 
calidad institucional en sus servicios y respon-
sabilidades sociales, que le hacen ser transcen-
dentes como institución educativa. 

Clavijo y Balaguera (2020), realizaron una 
indagación científica que lleva por nombre “La 
Calidad y la Docencia Universitaria: Algunos Cri-
terios para su Valoración.” En este sentido, el 
trabajo parte de una revisión de documentos 
en el contexto colombiano, relacionados   con   
el   concepto   de   calidad aplicado a las uni-
versidades. Con esta revisión se pudo estable-
cer que existe unicidad sobre los criterios que 
deben considerarse para verificar la calidad de 
una   institución   o   de   un   programa   acadé-
mico.  Un sistema de educación superior, puede 
ser exitoso en pocos años si hay políticas públi-
cas coherentes con la realidad social.  No obs-
tante, aparte de buenas directrices y de todas 
las inversiones en infraestructura y tecnología, 
la transformación de la educación superior solo 
se logrará a partir de la cualificación de los do-
centes. Esto ya que, hoy en día, su labor dista 
mucho de la clásica docencia magistral, centrán-
dose en:  la formación, la producción académica 
y la investigación. 

El trabajo de Clavijo y Balaguera (ob.cit.) 
propone que el valorar la calidad del ejercicio 
del docente universitario, debería ser una prio-
ridad de las instituciones de educación superior. 
La propuesta aquí presentada, indica que es po-

sible establecer criterios tangibles para determi-
nar, de manera objetiva, la calidad del ejercicio 
docente, los cuales deberían ser incorporados 
en los modelos que orientan los procesos de 
acreditación de las universidades. Esta premi-
sa resalta como contribución al trabajo de tesis 
doctoral, ya que aporta argumentos sólidos para 
resaltar la labor e influencia docente en la cali-
dad de la educación universitaria y sobre todo 
en la responsabilidad que tienen los docentes 
en los procesos de aprendizaje. 

Finalmente, Pérez Bonfante (2020), en la 
tesis doctoral denominada “Alta Calidad de La 
Educación Superior y Autonomía Universitaria 
en Colombia. Casos de Estudio: Universidad del 
Valle y Pontificia Universidad Javeriana, Cali. 
Orienta la investigación al análisis del proceso 
de acreditación institucional sobre la autonomía 
universitaria. El trabajo empírico de la investiga-
ción doctoral estuvo concentrado en el análisis 
comparativo de los parámetros definidos de las 
resoluciones e informes del MEN-CNA, poste-
riores a la evaluación realizada por los pares ex-
ternos en las universidades seleccionadas. Los 
parámetros consideran los criterios asociados 
a las condiciones en las que debe ser valorado 
el desempeño alcanzado en el cumplimiento de 
factores, características e indicadores previa-
mente establecidos para que, una institución de 
educación sea reconocida como de la alta cali-
dad. Las conclusiones se encuentran orientadas 
a que la alta calidad institucional se desenvuelve 
en las dos universidades objeto de estudio: Uni-
valle y Javeriana, dentro de un marco de creci-
miento de recursos financieros propios (Venta 
de servicios y matriculas estudiantiles) y exter-
nos (Acceso a recursos públicos-Programa Ser 
Pilo Paga-Generación E), en especial para el caso 
de la universidad privada: Javeriana. Es decir, el 
gobierno nacional pone la regla de la calidad, y 
es la universidad y sus estudiantes quienes po-
nen los recursos económicos para su cumpli-
miento. El proceso de acreditación institucional 
en la universidad colombiana, casos de estudio 
Univalle y Javeriana, ha reducido la resistencia a 
la intervención exterior sobre la evaluación del 
desempeño. Los estamentos de docentes y es-
tudiantes, reconocen con mayor ánimo, la asis-
tencia de las actividades externas de evaluación 
para impulsar transformaciones en las universi-
dades. En el aspecto metodológico, la investiga-
ción aporta al estudio la combinación de técni-
cas cualitativas y cuantitativas para el estudio de 
la relación aprendizaje – calidad educativa en las 
instituciones de educación universitaria.
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II. ELEMENTOS TEÓRICOS REFERENCIALES

Educación universitaria

La educación universitaria constituye el 
tercer nivel dentro del proceso de formación 
formal del individuo. Promueve y fomenta el de-
sarrollo personal y profesional de las personas 
a fin de que pueda ejercer un rol en la socie-
dad.  Tiene como finalidades promover el auto-
descubrimiento y aprendizaje sobre el mundo, 
fomentar el desarrollo personal de las personas 
en correspondencia con la sociedad. De allí que 
su función primordial está centrada en la forma-
ción del hombre (ser humano) con todo lo que 
implica la cultura, la ética y el compromiso social 
y político.

   Sin embargo, es necesario señalar que la 
historia de la educación universitaria se remonta 
a la Edad Media, cuando se fundaron las prime-
ras universidades europeas. Fueron fundadas 
por la Iglesia Católica y se enfocaron principal-
mente en los estudios teológicos y legales. En 
los siglos XVI y XVII, las universidades comenza-
ron a expandir sus planes de estudio para incluir 
otras materias como ciencias y matemáticas. 
Durante los siglos XVIII y XIX, las universidades 
se volvieron más seculares y se centraron en la 
investigación y la docencia (Hooks, 2021).

Ahora hay universidades en todo el mun-
do, que ofrecen una amplia gama de programas 
académicos, desde pregrado hasta posgrado y, 
donde su misión fundamental es procurar la ex-
celencia académica y el desarrollo de la investi-
gación y extensión universitaria. 

En Colombia, el Ministerio de Educación 
Nacional, conceptualiza a la educación univer-
sitaria como “aquella que forma mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respe-
tuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos y conviven en paz. Una educación que 
genera oportunidades legítimas de progreso y 
prosperidad para ellos y para el país”.

En ese contexto, la educación universita-
ria es una inversión importante en el presente 
y futuro del sujeto. En este sentido, la educa-
ción universitaria constituye un sistema social 
caracterizado por intereses, medio ambiente, 
cultura, símbolos y elementos complementarios 
de toda la comunidad que la integra (docentes, 
estudiantes, personal gerencial, administrativo y 
de servicio. 

El artículo 6o. de la Educación Superior en 
Colombia exhorta a sus instituciones: a) Profun-
dizar en la formación integral de los colombia-

nos dentro de las modalidades y calidades de la 
Educación Superior, capacitándolos para cum-
plir las funciones profesionales, investigativas y 
de servicio social que requiere el país.

En consonancia con este artículo, han sur-
gido modelos de aprendizaje con los que los 
estudiantes pueden obtener una educación de 
mayor calidad. Además, estos modelos de ense-
ñanza hacen que la educación sea mucho más 
accesible, y que más personas puedan capaci-
tarse en su área de interés.

En opinión de Sánchez y Martínez (2022) 
según la especialidad, campo interdisciplinario 
o nivel de desarrollo profesional, con la educa-
ción universitaria se profundiza conocimientos 
teóricos, metodológicos, técnicos, gerenciales o 
artísticos

Se podría indicar, que la educación univer-
sitaria es un sistema complejo donde no solo se 
enseña y aprende, lo cual sería menospreciar la 
diversidad del pensamiento, del accionar indi-
vidual y colectivo, ya que la universidad en su 
autonomía, sin estar a espaldas de la nación, 
construye el conocimiento necesario y la tec-
nología que desarrolla al país, transformándolo 
continuamente, de ahí que los estudiantes se 
encuentren llamados a generar un pensamiento 
crítico, autónomo y libre, pero con valores cen-
trados en el respeto, la tolerancia, la honestidad 
y el trabajo.

Generar profesionales con las característi-
cas esenciales antes descritas, supone una visión 
crítica de la pedagogía y la didáctica que permea 
a los modelos de formación y de los diseños cu-
rriculares desde los postulados de la pedagogía 
crítica porque considera que el pensamiento y la 
acción deben estar cohesionados para empren-
der la lucha contra de lo que es y lo que debería 
ser. Es decir, confrontar el mundo irreal lleno de 
fantasías y el mundo como existe en la realidad. 
En este contexto se ubica la pedagogía emanci-
padora que busca la concienciación para abolir 
la distinta forma de opresión que sujetan al indi-
viduo e impiden el cambio social transformador. 
En el pensamiento pedagógico para el siglo XXI, 
está planteado un llamado a la integración de 
procesos pedagógicos que faciliten la emanci-
pación y la lucha por lograr una posición auto 
liberadora desde las perspectivas individual y 
colectiva, como base fundamental de la Ley de 
Educación colombiana.    

La pedagogía crítica es una filosofía de la 
educación que surgió en las décadas de 1960 y 
1970 basada en la creencia de que la educación 
debe usarse para preparar a los estudiantes a 
pensar críticamente sobre el mundo que los ro-
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dea y abogar por el cambio social. Giroux (2006) 
argumenta que los sistemas educativos tradi-
cionales tienden a reproducir las estructuras de 
poder y las desigualdades existentes. En conse-
cuencia, la educación debe usarse para ayudar 
a los estudiantes a desafiar estos constructos y 
desarrollar las habilidades de pensamiento críti-
co necesarias para construir una sociedad más 
justa. 

La pedagogía crítica a menudo se asocia 
con el trabajo del educador brasileño Paulo Frei-
re. Freire (1996) quien sostenía que la educa-
ción debe ser un proceso de mejora y fomento 
de la conciencia crítica. Él pensó que se debe 
alentar a los estudiantes a desafiar el statu quo 
y trabajar para construir un mundo más justo. 
La pedagogía crítica se utiliza en una variedad 
de entornos, incluidas escuelas, prisiones y or-
ganizaciones comunitarias, introduciendo a los 
estudiantes a tendencias progresistas, reivindi-
cativas, existencialistas y humanitarias. También 
se utiliza para desarrollar las habilidades que los 
estudiantes necesitan para organizarse y abogar 
por el cambio social.

En otras palabras, la educación universi-
taria esta llamada a formar estudiantes con un 
pensar y actuar diferente. Además del título, los 
estudiantes deben consolidar habilidades nue-
vas y mejoradas con un pensamiento crítico, 
reflexivo, asertivo y con destrezas para la resolu-
ción de problemas personales y de grupo. Dado 
que todos los procesos educativos son insepa-
rables de los estudiantes, uno de los mayores 
impactos que debe tener la educación universi-
taria, es lograr que las competencias personales 
y profesionales del egreso en cualquier área de 
conocimiento lo debe habilitar para vivir y convi-
vir en un mundo competitivo y global. 

De allí que es necesario repensar la edu-
cación universitaria a partir del contexto epocal 
que vivimos. Es imperativo conocer sus deman-
das y retos sociales que nos lleven a esbozar 
alternativas pedagógicas que ayuden a trans-
formar a la sociedad colombiana de manera 
integral.  La educación universitaria, debe estar 
orientada a la inclusión de los sujetos que con-
forman a la sociedad, vistos como el talento hu-
mano que hace posible conformar una nueva 
nación.

El Aprendizaje desde el enfoque constructivis-
ta

El constructivismo es una teoría psicológica 
de carácter cognitivo que postula que el proceso 

de aprendizaje de una lengua, al igual que cual-
quier otro proceso de aprendizaje humano, es 
el resultado de una constante construcción de 
nuevos conocimientos con la consiguiente rees-
tructuración de los conocimientos previos.  Para 
Vygotsky (1979) la persona que aprende es un 
sujeto activo que participa en su propio apren-
dizaje solucionando los problemas que enfrenta 
y, para cuyo concurso necesita la mediación de 
otros. La   idea    central   que gobierna   la    pro-
ducción de Vygotsky es que el aprendizaje del 
individuo se va produciendo por la interacción 
de sus disposiciones mentales internas con su 
medio ambiente y por tanto, el conocimiento 
no es una copia de la realidad sino una cons-
trucción de significados del mundo interior en 
conjunción su mundo exterior, los cuales son 
mediados por el lenguaje. El lenguaje expresa 
la capacidad individual e independiente que tie-
ne el ser humano para decidir por sí mismo qué 
es lo que quiere para él y su mundo. Donde el 
mundo no es geográfico sino existencial siguien-
do a Schütz (1979), Vizer (2003) y Echeverria 
(2007) quienes postulan que estar en el mundo 
significa comunicarse con otros, interactuar con 
otros. Todo sujeto se comunica para constituirse 
como tal y todo acto de comunicación implica 
una puesta en acción de actos manifiestos en el 
mundo externo que los otros deben interpretar 
y comprender. La interacción en el mundo se da, 
por tanto, en el plano de la intersubjetividad, lo 
cual implica, para la fenomenología, la cualidad 
de las personas de ver y oír fenomenológica-
mente.

Vygotsky (ob.cit) hizo énfasis también en el 
“papel mediador” de los interlocutores sociales, 
ya que sostuvo que el contexto social configu-
rado por (padres, profesores, amigos, etc.) de-
terminan el desarrollo de la zona de desarrollo 
próximo, el progreso no se refiere a proporcio-
nar respuestas correctas y recompensas asocia-
das desde una perspectiva conductual, sino a 
registrar y reconocer el progreso del estudiante 
a través de una serie de capacidades cognitivas 
y psicoemocionales. Una estrategia adecuada 
para llevar a la práctica este enfoque del apren-
dizaje, es el método de proyecto, ya que esti-
mula el “saber”, el “hacer” y el “ser”, es decir, lo 
conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. En 
este enfoque el rol del docente cambia; es mo-
derador, coordinador, mediador y también un 
participante más. El constructivismo presume 
que el docente debe propiciar   un clima afec-
tivo, armónico, de mutua confianza, ayudando 
a que los estudiantes se vinculen positivamen-
te con el conocimiento y su realidad contextual. 
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Además, el estudiante está llamado a reconocer 
los beneficios del aprendizaje que recibe cuan-
do mejoran sus habilidades en la comprensión y 
realización de las demandas académicas. Apren-
der es un proceso activo de dar sentido, en el 
cual, el estudiante debe activar los conocimien-
tos previos sobre la demanda o tarea académica 
con la finalidad de producir marcos de referen-
cia donde pueda interpretar la información nue-
va de entrada y valorarla para toda la vida. 

Interpretar  la teoría Constructivista  y su 
aplicación en el campo educativo, es sostener 
que la enseñanza debe ser prospectiva, orien-
tada al nivel de desarrollo próximo, donde nor-
malmente la educación evalúa  las capacidades 
y funciones que el estudiante domina completa-
mente, mientras que se debería determinar más 
bien en  sus posibilidades, es decir, lo próximo 
que él puede aprender; en consecuencia, la eva-
luación  en vez de ser constatación debería ser 
una indagación  en relación con las posibilidades 
futuras del estudiante, y conjuntamente, una 
estimulación de aquellas que se perciben en la 
zona de desarrollo próximo. De esta manera, se 
unen naturalmente enseñanza y evaluación. 

Otra implicación importante de Vygotsky 
(ob.cit) es aquélla que responsabiliza a la es-
cuela por el aprendizaje de los estudiantes; si 
el aprendizaje precede al desarrollo, la entidad 
encargada de administrar el aprendizaje es la 
escuela y como resultado será responsable de 
su formación. En consecuencia, este enunciado 
compromete a la enseñanza universitaria por-
que debe velar por una formación articulada a 
las necesidades y acciones para aprender y de-
sarrollar competencias. 

Toro (2019) sostiene que el aprendizaje en 
“Lo humano en consecuencia no termina, no es 
finito. Es un constante crecer de lo racional y lo 
sensible. Pero no estriba en objetivos, ni en con-
tenidos, sino en lo que se hace del ser humano” 
(p. 200) 

Considerando lo expuesto, el aprendizaje 
en la universidad desde el enfoque constructi-
vista requiere de la mediación de una actividad 
docente que direccione y active los conocimien-
tos tomando en cuenta las  realidades constan-
tes y/o inesperadas que se presentan en el en-
torno, con esto el aprendizaje debe responder 
como dice Vigotsky, a  experiencias de apren-
dizaje que no resulten demasiado fáciles ni de-
masiado difíciles sino que todas ellas tomen  en 
cuenta las posibilidades del desarrollo cognitivo 
del educando. En otras palabras, en el contexto 
de la nueva escuela, se requiere de todo un pro-
ceso de readaptación y establecer mecanismo 

de fortalecimiento que realimenten la condición 
ideológica, pedagógica y cultural en función de 
las aspiraciones de transformación individual y 
colectiva, que debe iniciarse con la formación 
del profesor, para de esta forma garantizar una 
verdadera escuela, que contribuya con la trans-
formación y generación del hombre nuevo. Es-
tas afirmaciones declarado, dejan visiblemente 
un planteamiento donde se resalta la impor-
tancia del cumplimiento de todos los miembros 
de la comunidad educativa para poder lograr la 
escuela que promueva una educación de cali-
dad, evidenciando claramente que el docen-
te es un actor indispensable para que a través 
de su accionar pedagogo y didáctico se pueda 
desarrollar el aprendizaje como una dimensión 
transformadora de la calidad educativa universi-
taria, lo cual es el objeto de estudio de esta tesis 
doctoral. Finalmente, la autora de este trabajo 
asume el paradigma constructivista; porque el 
aprendizaje es un proceso cognitivo- constructi-
vo conformado de saberes culturales; se produ-
ce al entrar en conflicto lo que el estudiante ya 
sabe con lo que desea saber, facilitado a través 
de la interacción con sus pares y las estrategias 
de aprendizaje el enriquecimiento reflexivo y 
crítico del procesamiento y comprensión de la 
información adquirida.

Calidad de la educación universitaria

Indagar acerca de la calidad educativa uni-
versitaria requirió primeramente caracterizar el 
término calidad, ya que el mismo ha sido defi-
nido desde distintas áreas del conocimiento a 
lo largo del tiempo y, además esta aclaratoria, 
permite comprender su significado y presencia 
en el ámbito de la educación. Sobre el significa-
do etimológico del término Calidad, la palabra 
deriva del latín quilitas y según el diccionario de 
la real academia española significa, propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a una cosa 
que permiten apreciarla como igual, mejor o 
peor que las restantes de su especie. No obs-
tante, a lo largo de su desarrollo, el concepto de 
calidad, ha evolucionado con los aportaciones y 
estudios de autores devenidos de diversas áreas 
del conocimiento como la filosofía, la psicología, 
la antropología o la sociología, entre otras.  

El concepto de calidad como excelencia se 
remonta a filósofos griegos como Platón. En esa 
época, la calidad se concebía como una virtud 
de ser la mejor, entendida como un estándar 
absoluto

En cambio, para la psicología la calidad 
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se refiere a la capacidad que posee un objeto 
para satisfacer necesidades implícitas o explí-
citas según un parámetro, un cumplimiento de 
requisitos de cualidad. Calidad es un concepto 
subjetivo.

Sin embargo, hoy la calidad en la educa-
ción viene siendo vista como la cualidad que 
resulta de la integración de las dimensiones de 
pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia 
externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equi-
dad que configuran los sistemas educativos a 
nivel mundial. Dimensiones devenidas del área 
empresarial siguiendo a Pérez (2020) cuando 
señala que: 

la calidad se entenderá como el 
cumplimiento de requisitos y regla-
mentos establecidos, por ejemplo, 
en términos de costo–beneficio, in-
fraestructura avanzada y optimiza-
ción de recursos, eficiencia terminal 
y calificación del personal académi-
co. Si el punto de comparación es 
el conocimiento, la calidad tendrá 
que ver con la actualización de las 
disciplinas y la adopción de planes 
de estudio que se encuentren en la 
frontera del saber, y en aquello que, 
el ámbito internacional determine 
como relevante. Si el interés está 
en el mercado de trabajo, la adqui-
sición de competencias que respon-
dan a los requerimientos del sector 
productivo será el factor caracterís-
tico de una institución o programa 
de calidad; y si partimos del ámbito 
social, la pertinencia se convertirá 
en su elemento distintivo (p. 16).

Entonces como se puede ver en este mo-
mento, la calidad educativa en los sistemas de 
formación universitaria se encuentra orientados 
y exigidos por elementos sociales y económi-
cos, pero también culturales que en conjunto 
conforman un ecosistema autorregulador que 
demanda sistemas educativos capaces de res-
ponder y componer respuestas idóneas, innova-
doras y creativas que fomenten un profesional 
autónomo, crítico integrado a la sociedad desde 
un accionar propio. Lo anterior sin duda necesi-
ta de aserciones y explicaciones que reconozcan 
al aprendizaje colectivo, el reconocimiento de 
pares y el equilibrio entre pensamiento, acción 
y sociedad, de ahí que el enfoque constructivis-
ta del aprendizaje es fundamental para su inser-
ción en los diseños curriculares de formación 

profesional de calidad.
Clavijo y Balaguera (ob.cit.) afirman que la 

agregación del enfoque de calidad en la educa-
ción universitaria, específicamente en la imple-
mentación de modelos de calidad, tropezó con 
ciertos conflictos, relacionados con la diversidad 
de conceptos y enfoques  de calidad educativa y 
de cómo desarrollarla hasta alcanzarla, depen-
diendo del actor que genere la interrogante: (a) 
para los académicos se refiere a los saberes; (b) 
para los empleadores a competencias; (c) para 
los estudiantes a empleabilidad; (d) para la so-
ciedad a ciudadanos respetables y competen-
tes; (e) para el Estado, puede variar: de aspectos 
vinculados con el desarrollo social y humano, a 
la eficiencia, a los costos y a los requerimientos 
de capital humano.

Ahora bien, es evidente que en la Universi-
dad de La Guajira la calidad como proceso tiene 
como objetivo principal alcanzar los estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación Na-
cional con el fin mejorar los objetivos de aprendi-
zaje, desde la participación de todos sus actores 
fundamentales del acto educativo. Está llamada 
a la inclusión de los sujetos que conforman a la 
universidad, vistos como el talento humano que 
hace posible conformar la propia institución. 
Sin docentes y estudiantes caminando hacia la 
misma dirección en su proceder institucional di-
fícilmente se consoliden procesos que tributen 
hacia la calidad educativa.  De allí que su misión 
institucional está orientada a:

 
Formar profesionales íntegros que 
perciban, aprehendan, generen, 
apliquen y transformen saberes, co-
nocimientos en un marco de diver-
sidad cultural a través de las activi-
dades que le son propias (docencia, 
investigación, proyección social y 
extensión) para satisfacer las nece-
sidades de desarrollo sostenible y 
sustentable de la sociedad guajira 
y de su entorno, con especial én-
fasis en el autorreconocimiento de 
las condiciones de multiculturalidad 
con miras al desarrollo de la perso-
nalidad integral de todos sus actores 
institucionales y de la comunidad en 
general para alcanzar condiciones 
de interculturalidad.

Así mismo, es necesario recordar que, en 
el año 2019, fue detectado un virus que causa 
una enfermedad respiratoria, llamada enferme-
dad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). El 
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SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los 
coronavirus. Los coronavirus infectan a los hu-
manos y a algunos animales. La infección hu-
mana con SARS-CoV-2 se manifestó por primera 
vez en 2019, se cree que el virus se propaga de 
persona a persona a través de gotitas liberadas 
cuando una persona infectada tose, estornuda o 
habla. También se puede propagar al tocar una 
superficie que tiene el virus y luego llevarse las 
manos a la boca, la nariz o los ojos, aunque esto 
es menos común. La investigación sobre el trata-
miento de COVID-19 y la prevención de la infec-
ción por SARS-CoV-2 está en curso. También se 
conoce como coronavirus 2019-nCoV, síndrome 
respiratorio agudo severo coronavirus 2 y SARS-
CoV-2.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un 
gran impacto en la educación universitaria en 
todo el mundo, lo que incluye a Colombia. Las 
universidades se vieron obligadas a cambiar del 
aprendizaje presencial al aprendizaje a distan-
cia, en sus diferentes modalidades y métodos, 
lo que generó diversas situaciones problemas 
arraigados al abordaje didáctico de las situacio-
nes de aprendizaje y al uso de la Internet como 
medio de conexión de los dispositivos y plata-
formas educativas. Pero la epidemia COVID-19 
también creó oportunidades para la innovación 
y la reforma en la educación universitaria (Dus-
sel, et al., 2020). 

Entre esos cambios de importancia en la 
administración curricular universitaria, fue la 
sensibilización al profesorado por el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) como formas y medios para establecer co-
municación didáctica con los estudiantes, desde 
la Internet como apoyo principal. A este fenóme-
no se le conoció como aprendizaje en línea. El 
aprendizaje en línea estaba en aumento incluso 
antes de la pandemia, pero ahora es una opción 
más popular tanto para estudiantes como para 
universidades. Porque el aprendizaje en línea 
tiene muchas ventajas, como la flexibilidad y la 
comodidad. Los estudiantes pueden aprender a 
su propio ritmo en cualquier parte del mundo. 
Esto es especialmente atractivo para estudian-
tes que tienen otros compromisos como el tra-
bajo o la familia (Gajardo, 2021). 

Para García Arieto (2021), otro cambio que 
se espera que continúe después de la pandemia 
es el creciente interés en la salud de los estudian-
tes. La pandemia ha resaltado la importancia de 
la salud mental y el bienestar de los estudiantes. 
Las universidades son ahora más conscientes de 
la necesidad de apoyar a los estudiantes que se 
enfrentan a dificultades. Este apoyo puede to-

mar muchas formas, incluidos servicios de ase-
soramiento, grupos de apoyo entre pares y ta-
lleres de atención plena. La pandemia también 
ha renovado la atención sobre la importancia 
de la diversidad y la inclusión en la educación 
universitaria. La universidad ahora está aún más 
comprometida con la creación de un ambiente 
acogedor e inclusivo para todos los estudiantes. 
Esto incluye esfuerzos para combatir problemas 
como el racismo, el sexismo y la homofobia. En 
general, la pandemia de COVID-19 ha tenido un 
gran impacto en la educación universitaria. Sin 
embargo, también crea oportunidades para la 
innovación y el cambio. Estos cambios han con-
tinuado, creando un sistema de educación uni-
versitario más flexible, inclusivo y centrado en el 
estudiante. Estos son algunos ejemplos concre-
tos de cómo ha cambiado la educación universi-
taria desde la pandemia:

1. Un número creciente de universidades 
ofrecen opciones de estudio en líne

2. Las universidades están poniendo cada 
vez más énfasis en el bienestar de los 
estudiantes.

3. Las universidades son cada vez más di-
versas e inclusivas.

4. Las universidades están invirtiendo 
en nuevas tecnologías para apoyar el 
aprendizaje.

5. Las universidades colaboran con otras 
organizaciones para ampliar las opor-
tunidades de los estudiantes. 

Estos cambios podrían tener un impacto 
positivo en la calidad de la educación universi-
taria. Esto hará que los currículos para la forma-
ción profesional sean más accesibles para más 
estudiantes, equipándolos con las habilidades y 
el conocimiento que necesitan para tener éxito 
en el siglo XXI. Además, que impulsa la forma-
ción docente en TIC, estrategias para la gestión 
educativa a distancia, inclusión de ejes curricu-
lares que impactan sobre el fomento de com-
petencias estudiantiles modernas, como el me-
taverso, programación, comunicación en línea, 
entre otras. 

III. REFLEXIONES PRELIMINARES

Las reflexiones finales que se infieren lue-
go del análisis sapiente sobre las posibilidades 
que existen en las contribuciones teóricas que 
conforman el estado del arte de las categorías 
aprendizaje, constructivismo y calidad de la edu-
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cación universitaria, vistas como ejes teóricos 
referenciales permiten inferir que al aprendizaje 
como dimensión transformadora de la calidad 
educativa universitaria posee los siguientes atri-
butos:

1. el aprendizaje desde el enfoque cons-
tructivista se centra desde el cambio 
de actitud docente, que de paso a un 
accionar mediador centrado en estra-
tegias de aprendizaje que les permitan 
aprender a aprender, eso se infiere 
como un cambio definitivo e innovador 
que tributa hacia la calidad de los sis-
temas educativos a nivel universitario. 

2. los sistemas educativos universitarios 
de calidad, poseen currículos que re-
conocen al estudiante como centro del 
aprendizaje, lo que impulsa y fomenta 
el diseño de situaciones de aprendiza-
je como metodología esencial para las 
planeaciones didácticas.

3. los sistemas educativos universitarios 
de calidad fomentan espacios de ac-
tualización y formación docente con-
tinua, centrado en la visión de una 
didáctica que reconozca al estudiante 
como activo, autónomo y crítico, que 
posee la capacidad de construir su pro-
pio aprendizaje. 

4. la calidad educativa de los sistemas de 
formación universitaria se encuentra 
orientados y exigidos por elementos 
sociales y económicos, pero también 
culturales que en conjunto conforman 
un ecosistema autorregulador que de-
manda sistemas educativos capaces 
de responder y componer respuestas 
idóneas, innovadoras y creativas que 
fomenten un profesional autónomo, 
crítico integrado a la sociedad desde 
un accionar propio.

Rosario Anaya Zabala
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IDENTIDAD CULTURAL AFROCARTAGENERA: UNA ENSEÑAN-
ZA FUNDAMENTADA DESDE LA MIRADA DECOLONIAL.

Ruby Estela Jiménez Batista
rubyestela08@yahoo.es
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

RESUMEN

El presente artículo pretende evidenciar el poco reconocimiento identitario de la cultura Afro-
cartagenera, ya que son escasas las políticas públicas que se dedican a fortalecer su enseñan-
za, tomando en cuenta que  la construcción de estas políticas tienen que encaminarse a la 
consolidación cultural y al entramado social que posee la ciudad, pero separado del espíritu 
hispanista y xenofóbico que mira a Cartagena como una sociedad donde impera la indisci-
plina social. y tiene como propósito principal generar un constructo teórico desde la mirada 
decolonial para la enseñanza de la identidad cultural afrocartagenera. Este se sustentará por 
teóricos como Mignolo (2007) referente a que el giro decolonial es la apertura y la libertad del 
pensamiento y de formas de vida-otras (economías-otras, teorías políticas-otras, así mismo 
Restrepo y Rojas (2010) en cuanto a emerger el pensamiento otro, el saber otro, el ser otro, es 
decir trascender a la postura de la colonialidad y Maldonado Torres (2008), acerca de que la 
identidad cultural se deriva de la pertenencia de los individuos a una cultura determinada, de 
su participación de un conocimiento colectivo y de una memoria común. Metodológicamente, 
se abordará desde el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, se enmarcará den-
tro del método etnográfico. El tipo de investigación será descriptiva con un diseño de campo. 
Se seleccionarán seis (6) informantes clave, tendrá como escenarios dos (2) Instituciones Edu-
cativas: María Auxiliadora y Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de  Cartagena- Colombia. 
Las técnicas de recolección de información serán la observación y entrevista en profundidad, 
como instrumentos las notas de campo, guía de entrevista y el registro fotográfico. Luego se 
procesará la información para identificar categorías, se triangulará y se pasará a describir los 
hallazgos, para lo cual puedo acercarme a una conclusión parcial de la temática expresando 
que, acostumbrados a que solo desde “arriba”, desde los que “tienen el conocimiento”, pueden 
hacer aportes o contribuciones profundas, me atrevo a desafiar esa premisa para decir que 
también los que se consideran “pequeños” o con “poca formación”, pueden revelar de muchas 
maneras, contribuciones que podemos, como profesionales de la educación ayudar a develar 
y así hacer más visible el reconocimiento y valoración por lo diferente, lo otro.

RESEARCH CULTURE AND INNOVATION IN THE TRAINING OF 
HIGHER TEACHERS IN COLOMBIA.

ABSTRACT

This article aims to show the little identity recognition of the Afrocartagenera culture, since 
there are few public policies that are dedicated to strengthening its teaching, taking into ac-
count that the construction of these policies must be aimed at cultural consolidation and the 
social framework that owns the city, but separated from the Hispanist and xenophobic spirit 
that views Cartagena as a society where social indiscipline prevails. and its main purpose is to 
generate a theoretical construct from a decolonial perspective for the teaching of Afro-Carta-
genera cultural identity. This will be supported by theorists such as Mignolo (2007) referring 
to the fact that the decolonial turn is the openness and freedom of thought and other forms of 
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I. INTRODUCCIÓN La ciudad de Cartagena  se con-
virtió en uno de los puertos más im-
portantes de la América Española, y 

RÉSUMÉ

Cet article vise à montrer le peu de reconnaissance identitaire de la culture Afrocartagenera, 
puisqu’il existe peu de politiques publiques dédiées au renforcement de son enseignement, 
en tenant compte du fait que la construction de ces politiques doit viser la consolidation cul-
turelle et le cadre social qui possède la ville, mais séparée de l’esprit hispaniste et xénophobe 
qui considère Carthagène comme une société où prévaut l’indiscipline sociale. et son objectif 
principal est de générer une construction théorique dans une perspective décoloniale pour 
l’enseignement de l’identité culturelle afro-carthagène. Ceci sera soutenu par des théoriciens 
comme Mignolo (2007) faisant référence au fait que le tournant décolonial est l’ouverture et 
la liberté de pensée et d’autres formes de vie (d’autres économies, d’autres théories politiques, 
ainsi que Restrepo et Rojas (2010) en ce qui concerne la l’émergence d’une autre pensée, d’un 
autre savoir, étant un autre, c’est-à-dire transcendant la position de colonialité et Maldonado 
Torres (2008), que l’identité culturelle découle de l’appartenance des individus à une culture 
spécifique, de leur participation à un savoir collectif et à un commun mémoire. Méthodologi-
quement, elle sera abordée à partir du paradigme interprétatif avec une approche qualitative, 
elle sera encadrée dans la méthode ethnographique. Le type de recherche sera descriptif avec 
une conception de terrain. Six informateurs clés seront sélectionnés. contextes deux (2) éta-
blissements d’enseignement : María Auxiliadora et Nuestra Señora del Carmen dans la ville 
de Cartagena - Colombie Les techniques de collecte d’informations seront l’observation et les 
entretiens approfondis, sous forme d’instruments, de notes de terrain et d’enregistrement 
photographique. Ensuite, les informations seront traitées pour identifier des catégories, elles 
seront triangulées et les résultats seront décrits, pour lesquels je peux aborder une conclusion 
partielle du sujet en exprimant que, habitués uniquement « d’en haut », de ceux qui « ont le 
connaissances », peuvent apporter des contributions ou des contributions profondes, j’ose 
remettre en question cette prémisse pour dire que même ceux qui se considèrent « petits » ou 
avec « peu de formation », peuvent révéler de nombreuses manières, des contributions que 
nous, en tant que professionnels de l’éducation, pouvons aider révéler et ainsi rendre plus 
visible la reconnaissance et l’appréciation de ce qui est différent, l’autre.

Mot clefes:
enseignement, 

identité culturelle 
afro-carthagène, 

décolonialité.

CULTURE DE LA RECHERCHE ET INNOVATION DANS LA FORMA-
TION DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 
COLOMBIE.

life (other economies, other political theories, likewise Restrepo and Rojas (2010) in regarding 
the emergence of other thinking, other knowledge, being another, that is, transcending the 
position of coloniality and Maldonado Torres (2008), that cultural identity is derived from the 
belonging of individuals to a specific culture, of their participation in collective knowledge and 
a common memory. Methodologically, it will be approached from the interpretive paradigm 
with a qualitative approach, it will be framed within the ethnographic method. The type of 
research will be descriptive with a field design. Six will be selected. ) key informants, will have 
as settings two (2) Educational Institutions: María Auxiliadora and Nuestra Señora del Carmen 
in the city of Cartagena- Colombia The information collection techniques will be observation 
and in-depth interviews, as instruments, field notes. interview guide and photographic record. 
Then the information will be processed to identify categories, it will be triangulated and the 
findings will be described, for which I can approach a partial conclusion of the topic by ex-
pressing that, accustomed to only from “above”, from those who “have the knowledge ”, can 
make profound contributions or contributions, I dare to challenge that premise to say that 
also those who consider themselves “small” or with “little training”, can reveal in many ways, 
contributions that we, as education professionals, can help reveal and thus make more visible 
the recognition and appreciation of what is different, the other.

Ruby Estela Jiménez Batista
Identidad cultural afrocartagenera: una enseñanza fundamentada desde la mirada decolonial.
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es importante destacar algunas características 
propias de las personas nativas del lugar, su piel 
oscura, labios anchos y gruesos, nariz chata, y 
pelo crespo, muestran la realidad vivida desde 
la época colonial, donde se asentaron múltiples  
africanos traídos de las costas de ese continente 
y que fueron esclavizados, poniendo en las más 
deplorables condiciones a estos individuos. Car-
tagena por lo tanto muestra rasgos propios de 
la herencia étnica, cultural y social producto del 
encuentro con esta cultura africana, además de 
la indígena y europea con quien tuvieron con-
tacto.

En cuanto a la educación en la ciudad de 
Cartagena, se ve afectada por el poco recono-
cimiento identitario de su cultura, ya que son 
escasas las políticas públicas que se dedican al 
fortalecimiento de ésta. De tal manera, que  la 
construcción de estas políticas tienen que en-
caminarse a la consolidación cultural y al entra-
mado social que posee la ciudad, pero separado 
del espíritu hispanista y xenofóbico que mira a 
Cartagena como una sociedad donde impera la 
indisciplina social. 

El presente artículo se justificará desde los 
distintos ámbitos del conocimiento: Ontológi-
co, epistemológico, metodológico, axiológico y 
teleológico desde la línea de investigación de 
Educación en el programa de Doctorado, bajo el 
enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, 
método etnográfico.

Desde el ámbito ontológico se entenderá 
al maestro como mediador entre el conocimien-
to y el educando, siendo este una persona que 
reconoce a su vez que el estudiante trae consigo 
conocimientos previos, experiencias cognitivas 
y saberes que facilitan un proceso de intercam-
bio y construcción que se va forjando a medida 
que se genera conciencia de la importancia de 
crear ambientes propicios enmarcados por el 
respeto, dialogo, realimentación, ciencia, con-
trol de emociones que propenden por aprender 
a aprehender de manera sinérgica, constante, 
continua y permanente, ya que todos los días se 
puede aprender.

Desde el punto de vista epistemológico, 
aportará a la reflexión de dinámicas institucio-
nales que puedan permitirles a las comunida-
des educativas, fortalecer la toma de decisiones 
en el desanclaje de posturas de dominación 
(ser-poder-saber) y tomar distancia de estas 
estructuras, que han permeado todos los espa-
cios sociales, producto de la monopolización y 
búsqueda implacable de perpetuar poderes, 
programas y planes deshumanizadores que des-
conocen o no reconocen las identidades históri-

camente subalternizadas, cualesquiera que ellas 
sean.

Por otra parte, desde el punto de vista me-
todológico se reconocerá la importancia de los 
puntos de vista de los informantes clave como 
personas capaces de generar nuevos aportes a 
través de sus narrativas, de igual manera servirá 
como una referencia para estudios relacionados 
con la identidad cultural en el campo de la edu-
cación, además servirá de antecedente a futuras 
investigaciones sobre modelos educativos pro-
pios e Interculturales. 

En la dimensión axiológica se concentrará 
la atención en la observación de la coherencia 
entre lo que se plantea y se práctica de tal mane-
ra que se aproximará en comprender los valores 
que permean cada una de las praxis identitarias 
que se ven reflejadas en las instituciones y que 
de alguna manera se ven afectadas por diversas  
complejidades con las que se van enfrentado los 
educandos por las distintas dinámicas sociales 
homogeneizadoras que se dan  hoy en día.

Desde el punto de vista  teleológico esta 
investigación contribuirá a la consolidación de la 
identidad cultural afrocartagenera, ya que con  
la realización del constructo teórico las institu-
ciones educativas tendrán un soporte más para 
el afianzamiento de ésta identidad, la sociedad 
en general tendrá la posibilidad de ampliar sus 
conocimientos acerca de la cultura afro y del 
sentir de quienes se reconocen como tal.

Por  tanto, este estudio tendrá como esce-
nario dos instituciones educativas de la ciudad 
que para el caso de la I.E María Auxiliadora la 
cual es una institución de carácter público fe-
menina donde se imparte una educación diri-
gida por religiosas(salesianas), con un enfoque 
pastoral dentro del contexto especifico de la 
ciudad, de igual manera para el caso de la ins-
titución educativa Nuestra Señora del Carmen, 
lugar donde laboro en el sector público y que 
cuenta con una población estudiantil mixta que 
está dirigida por un rector(laico) y que enfatiza 
su formación en lo académico y con  proyección 
turística, ya que cuenta con un Nodo de turismo 
que posibilita el contacto con la parte comercial 
y turística en la ciudad. 

Por lo tanto para poder escuchar las voces 
desde distintas percepciones se abordará este 
estudio a través de técnicas como la observación 
a través del diario de campo donde facilitara de 
manera escrita conocer las distintas experien-
cias, cosmovisiones, decisiones y posiciones que 
toma el maestro en su quehacer, también será 
de gran utilidad el generar conversatorios por 
medio de la entrevista en profundidad con cada 

Ruby Estela Jiménez Batista
Identidad cultural afrocartagenera: una enseñanza fundamentada desde la mirada decolonial.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

619Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

uno de los informantes clave que tienen a través 
de sus experiencias de vida  grandes aportes en 
cuanto a la identidad cultural afrocartagenera.

Quiero aportar de manera concreta al aná-
lisis de la identidad cultural afrocartagenera, de 
tal manera que para sus actores, se fortalezcan 
en el reconocimiento tanto de la propia identi-
dad como esos elementos identitarios comunes 
que se construyen a partir de las premisas onto-
lógicas, epistémicas, culturales, en que se confi-
guran las identidades colectivas, las relaciones 
equitativas, respetuosas y promotoras de la mis-
ma, así como de otras posibilidades de construc-
ción pedagógica, teniendo en cuenta la otredad 
(pensamiento decolonial) homogeneizadoras 
(pensamiento colonial) que pueden darse en 
cualquier tipo de institución social, es por esto 
que atendiendo a estas posturas me propongo 
generar un constructo teórico desde la mirada 
decolonial para la enseñanza de la identidad cul-
tural afrocartagenera, ya que me motiva a co-
nocer las dinámicas construidas alrededor de la 
cultura afrocartagenera. 

II. SUSTENTOS TEÓRICOS

Colonialidad/ decolonialidad y giro decolonial
 

La indagación, construcción y argumenta-
ción de los referentes teóricos que fundamenta-
rán este trabajo investigativo, así como las cate-
gorías que la soportan, supondrá cuestionarme 
por la pertinencia de la epistemología de la de-
colonialidad en la producción de conocimiento 
desde contextos concretos. 

Para ello, sustentaré esta categoría en los 
aportes de los miembros del colectivo del pro-
yecto Modernidad/colonialidad, quienes, desde 
hace algo más de una década han ido confor-
mando una colectividad de argumentación alre-
dedor de un conjunto de problematizaciones de 
la modernidad y particularmente sobre el signi-
ficado de dicha experiencia en la perspectiva de 
quienes la han vivido desde una condición sub-
alterna. El grupo Modernidad/colonialidad, pro-
motor del pensamiento decolonial, muestra una 
clara postura frente a la necesidad de no solo 
criticar la colonialidad y sus repercusiones, sino 
realizar una ruptura epistemológica, que tiene 
su raíz en una experiencia política e histórico- 
cultural en América Latina. 

Empezaré, por expresar la comprensión 
que se tiene de la decolonialidad y su importan-
cia en la actualidad, resultando necesario aclarar 

los términos: colonialidad y decolonialidad para 
entender sus alcances, contraposiciones, pun-
tos de quiebre y, su relación con el pensamiento 
decolonial y su desarrollo histórico. Dado que la 
colonialidad opaca, subyuga, y obstruye las for-
mas otras, la cultura otra, las identidades otras 
que existen fuera de esa demarcación epistemo-
lógica, sociológica, económica, cultural, etc., do-
minante., se convierten en un desafío siempre 
actual para su revisión, análisis y contraposición.

En cuanto a la conceptualización o acer-
camiento a la noción de colonialidad, Mignolo 
(2007)  afirma que el programa de investigación 
de modernidad/ colonialidad, y su consecuen-
cia necesaria, la de-colonialidad, se sitúa en un 
escenario que es radicalmente diferente: en el 
lado oscuro de la modernidad (165), es decir 
que la colonialidad es un esquema de poder que 
fundamenta estructuralmente los sistemas de la 
modernidad, desde diferentes puntos, ámbitos 
o categorías tales como el trabajo, las subjetivi-
dades, conocimientos, lugares y los seres huma-
nos Se puede decir entonces que la colonialidad 
es un proceso que trasciende al colonialismo, 
entendida como un esquema o estructura men-
tal cuya medida racional está basada en el pen-
samiento eurocéntrico del mundo, cuya matriz 
penetra múltiples esferas de las dinámicas so-
ciales (ideología, economía, relaciones sociales, 
política, epistemología, etc.).

Para Grosfoguel (2006), la colonialidad no 
es equivalente al colonialismo. No se deriva de 
la modernidad ni antecede a ella. La colonialidad 
y la modernidad constituyen dos lados de una 
misma moneda (p.27). para el autor la coloniali-
dad es una postura inherente a la modernidad, 
ya que juntas han logrado influir en comunida-
des globales para imponer sus fundamentos.

De igual manera, Losada (2013), afirma 
que la colonialidad, en cambio, es la matriz sub-
yacente de poder colonial que siguió existiendo 
en Estados Unidos, América del Sur y el Caribe 
después de la independencia: “La matriz colo-
nial de poder cambió de manos pero siguió en 
pie” (p.92) es decir que aunque se hayan dado 
algunas manifestaciones libertarias la coloniali-
dad persiste porque está inmersa en las formas 
de poder existentes.

Ahora bien, al plantear la diferencia entre 
descolonización y decolonialidad, evitaré frac-
cionamientos y tergiversaciones de las interpre-
taciones que pretenderé abordar, ya que como 
lo esbozan Restrepo y Rojas (2010), 

La descolonización indica un proce-
so de superación del colonialismo 
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Es decir, la descolonización surge no 
como proceso exclusivo de las po-
blaciones marginadas en América, 
sino también en otras poblaciones 
del mundo que entienden la nece-
sidad de superar el colonialismo.  
Pero la decolonialidad se vuelve un 
giro en este proceso por cuanto tras-
ciende a la mera postura de la colo-
nialidad, sino que busca emerger el 
pensamiento otro, el saber otro, el 
ser otro, en las diferentes dimensio-
nes de la vida (política, economía, 
cultura, etc (p.16).

Según lo expresado anteriormente se trata 
de la búsqueda de un cambio de pensamiento 
que logre emerger otras dinámicas de pensa-
miento que puedan trasformar ideas de margi-
nación y discriminación por otras donde impere 
la igualdad, la equidad y el respeto a las diferen-
cias.

En este punto al distinguir la categoría ‘de-
colonialidad’, utilizada en el sentido de giro de-
colonial, desarrollada originalmente por el filó-
sofo puertorriqueño Nelson Maldonado-Torres, 
(2007), argumenta que éste término supera el 
cambio de la actitud natural racista o individua-
lista de la modernidad a la actitud des-colonial 
de cooperación en la ruptura con el mundo de la 
muerte colonial es el momento más fundamen-
tal del giro des-colonial. (p.67). El giro decolonial 
es la apertura y la libertad del pensamiento y de 
formas de vida-otras (economías-otras, teorías 
políticas-otras con esto el autor nos muestra 
que superar el colonialismo por la decoloniali-
dad es la oportunidad que tiene no solo América 
Latina, sino el mundo para superar la domina-
ción imperante desde hace tantos años.

En este recorrido, asumiré con suma im-
portancia el pensamiento decolonial, por tanto, 
considero las teorías sobre el giro decolonial ya 
que implica el giro epistémico que se hace des-
de las rupturas eurocéntricas- nórdicas a el pen-
samiento latinoamericano, más concretamente, 
colombiano, caribeño, cartagenero, que mues-
tra un lugar de enunciación distinto y contra-
puesto al de la estructura dominante. 

En consecuencia se hace necesario pen-
sar en el giro decolonial y la inflexión decolo-
nial como elementos de revolución más que de 
subversión y sus repercusiones en los diferentes 
ámbitos de la vida social; y sus aportes concre-
tos al análisis sobre la identidad afrocartagene-
ra, por ejemplo: educación, cultura, roles socia-
les, ya que las manifestaciones del ser se hacen 

presentes en todos estos espacios sociales.
 

Ser Afro: entre la colonialidad y decolonialidad 
del ser

En esta perspectiva de la decolonialidad, 
Maldonado-Torres (2007) ha planteado un ma-
yor acercamiento al término colonialidad del ser 
y decolonialidad del ser, ya que la colonialidad y 
todas las situaciones que la caracterizan obnu-
bilan y masacran otras formas de saber y ser, las 
cuales se encuentran patentizadas en la vívida 
experiencia de las historias de los subalternados 
y el impacto en todas las dimensiones sociales. 
Así mismo el autor en esta línea de ideas, postu-
ras, concepciones, actuaciones y modos de ver 
la otredad, esboza que es necesario considerar 
también, los modos en cómo las personas asu-
men sus identidades, no como gueto, sino como 
proceso de humanización que trasciende al de-
recho y, desde aquí lo podemos situar mejor 
desde el plano de la ética. Con relación a lo an-
tes expuesto se observa que en el desarrollo de 
este concepto han influido diferentes autores; 
filósofos, sociólogos, de diferentes contextos y 
tiempos, sin embargo en su mayoría han sido 
más los que han pertenecido al grupo Moderni-
dad/colonialidad. 

En este contexto,  Mignolo (2007), expresa 
que la idea de América Latina es la triste cele-
bración por parte de las elites criollas de su in-
clusión en la modernidad, cuando en realidad se 
hundieron cada vez más en la lógica de la co-
lonialidad” (p.81), en esta dinámica que encie-
rran las grandes élites latinoamericanas existe la 
convicción que la modernidad es necesaria para 
que los pueblos se desarrollen y avancen, aun-
que en la realidad subyacen dominaciones que 
superponen esta realidad.

En este mismo orden,  Restrepo y Rojas 
(2010), afirman que la colonialidad es un fenó-
meno histórico mucho más complejo que se 
extiende hasta nuestro presente y se refiere a 
un patrón de poder que opera a través de la na-
turalización de jerarquías territoriales, raciales, 
culturales y epistémicas  (p.15), en este sentido 
la colonialidad es un mecanismo de poder que 
impera en las sociedades haciéndolas esclavas 
de su dominio. 

Ser afrocolombiano, negro y afrocartagenero.

En este proceso investigativo, deliberaré 
sobre algunas expresiones que considero afines, 
me pregunto por el término “negro”,  afrocolom-
biano, afrocaribeño, y por  último distinguiré el 
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ser Afrocartagenero. Estas diferenciaciones de 
términos, acaecieron en la comprensión que no 
es lo mismo ser afrocolombiano a ser afrocar-
tagenero, puesto que estos elementos identita-
rios aunque guarden relación tienen diferencias 
socio-histórico culturales que les son propias. 
Los términos utilizados para definir esta parte 
de la población que tiene derechos específicos 
por su diferencia, no han cesado de evolucionar, 
son palabras que reflejan lógicas múltiples que 
se cruzan y se superponen. 

Comenzaré por señalar que llegar al tér-
mino afrocolombiano supuso para muchos, un 
tránsito, no solo de concepto sino de identidad, 
de formas de reconocimiento e inclusive de di-
ferenciación de posiciones en el entramado na-
cional.  Para ello tomaré en cuenta lo señalado 
por Cunin (2004) (citada en Rojas, A., y Restrepo, 
2004) en su artículo denominado De la esclavi-
tud al multiculturalismo: el antropólogo entre 
identidad rechazada e identidad instrumentali-
zada, a propósito de la implementación del uso 
del término afrocolombiano (p.144) la autora 
manifiesta que se suprimiendo  desde la instau-
ración de la república independiente términos 
como esclavo que soslayaban el ser, en este sen-
tido se fueron configurando ideas y cambios que 
dieron origen al término afrocolombiano.

Identidad cultural

          Desde el punto de vista antropológico, 
Según Espinosa (2000): “La identidad cultural 
desde el punto de vista de la antropología, cons-
tituye un tipo de identidad social que tiene que 
ver con la toma de conciencia, por parte de los 
miembros de un grupo, acerca de sus diferen-
cias culturales” (p. 10). Según el autor la iden-
tidad cultural se vincula estrechamente con las 
dinámicas sociales que circundan a las comuni-
dades, haciendo posible una mayor interacción 
entre ellas y permitiendo el abordaje y concien-
tización de la población 

Otra definición de Identidad cultural es la 
planteada por Valiente (1993), en la cual expresa 
que se precisa la vinculación al sentimiento de 
pertenecer a un “nosotros” como grupo porque 
compartimos creencias e intereses similares, un 
pasado y un presente comunes, participamos 
de una tradición, vivimos en un territorio, nos 
comunicamos en una lengua, (p.18). Según lo 
manifiesto es importante el reconocimiento y 
pertenencia a un determinado grupo social que 
esté estrechamente ligado a través de tradicio-
nes y costumbres y que comparta un presente, 

pasado y  posible futuro ya que se crean mayo-
res lazos de territoriedad.

III. ABORDAJE METODOLOGICO

La realidad social (dimensión ontológica) 
fue creada desde el punto de vista particular 
de los participantes, Esta realidad, permitirá un 
escenario ideal para la elaboración de un  cons-
tructo teórico para la enseñanza de la identidad 
cultural afrocartagenera desde la mirada deco-
lonial. La posición de la investigadora (dimen-
sión epistemológica) considerará el conocimien-
to como algo subjetivo o único, construyendo 
y comprendiendo la totalidad de la realidad en 
estudio. Se iniciará el estudio con interrogantes 
sólo vagamente formuladas; viendo al escena-
rio y a las personas en una perspectiva holística; 
tomando en cuenta lo valioso de todas las pers-
pectivas, dando énfasis a la validez en la inves-
tigación. 

En cuanto a los valores, creencias y com-
portamientos de participantes y del investiga-
dor (dimensión axiológica) se considerarán los 
supuestos en los cuales se favorece la descrip-
ción e interpretación de los juicios, sentimien-
tos, emociones, opiniones, creencias y valores 
de los informantes clave, permitiendo a la inves-
tigadora develar juicios para la elaboración de 
la enseñanza de la identidad cultural afrocarta-
genera: Un constructo teórico desde la mirada 
decolonial.

El interés básico de esta investigación se 
centrará en el paradigma interpretativo y méto-
do etnográfico que para Alonso, F (2007), como 
tradición de la investigación se trata de describir 
o reconstruir la cultura, formas de vida y estruc-
tura social del grupo que se investiga.(p.113), se 
puede afirmar que se trata de una investigación 
cualitativa, ya que la misma planteará que cual-
quiera sea la esfera donde los datos son reco-
lectados, sólo se podrán entender los aconte-
cimientos si ellos son situados en un contexto 
social, cultural e históricamente amplio.

De allí, que todo proceso investigativo 
debe ser guiado por un paradigma que permi-
ta estudiar de forma precisa los fenómenos so-
ciales, a fin de llegar a resultados satisfactorios 
garantizando la fiabilidad de la información, los 
procedimientos y técnicas en la investigación. 
En este sentido, según Sandin (2003), un pa-
radigma “supone una determinada manera de 
concebir e interpretar la realidad. Constituye 
una visión del mundo compartida por un grupo 
de personas, y por lo tanto posee un carácter 
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socializador”. (p.28-29) En relación con lo antes 
expuesto, un paradigma representa la concep-
ción epistemológica de ver la cosmovisión del 
mundo, es decir, la matriz epistémica de perci-
bir e interpretar la realidad vivida, los esquemas 
mentales, determinando la visión investigativa 
para comprender las realidades humanas. 

En este orden, Khun (1986), señala que el 
paradigma comprende las “realizaciones cientí-
ficas universalmente reconocidas que, durante 
cierto tiempo, proporcionan modelos de pro-
blemas y soluciones a una comunidad científi-
ca”. (p.13) en este sentido, la investigación sigue 
el paradigma interpretativo, como premisa que 
permite estudiar la problemática de una manera 
cercana a la realidad. 

De acuerdo a Sandin (2003) el paradigma 
interpretativo “emergió como reacción al in-
tento de desarrollar una ciencia natural de los 
fenómenos sociales”, (p.56), es decir, es un pa-
radigma que comprendió desde las realidades 
sociales todos aquellos factores culturales, so-
ciales, humanos, religiosos, entre otros, produc-
to de una comunidad, para interpretar y com-
prender las realidades sociales. 

Con relación a las ideas anteriores, permi-
ten comprender que el paradigma interpretati-
vo parte de un entorno para interpretar las rea-
lidades vividas por los actores sociales desde el 
ambiente natural donde ocurren los eventos, es 
decir, se sumerge en la dinámica de vida de las 
personas, comprenden las acciones propias, su 
percepción y visión de la realidad, para interpre-
tarla y darle significado.

 De acuerdo a lo expresado por los autores 
referidos con anterioridad, la presente investi-
gación se circunscribirá en el paradigma inter-
pretativo lo que permitirá obtener los hallazgos 
necesarios para generar un constructo teórico 
desde la mirada decolonial para la enseñanza 
de la identidad cultural afrocartagenera, como 
expresión metafórica del mundo que oriente a 
los docentes para el desarrollo del pensamiento 
crítico desde el punto de una visión etnográfica.

En este propósito, la dimensión ontológica 
en la presente investigación estará referida por 
la visión de la investigadora sobre la relevancia 
de desarrollar un constructo teórico  para la 
enseñanza  de la identidad cultural afrocarta-
genera desde una mirada decolonial; es decir, 
los docentes tienen el compromiso de utilizar 
estrategias que favorezcan la formación integral 
del estudiante en cuyo componente curricular 
está la identidad cultural afrocartagenera como  
eje orientado a la formación con pensamiento 
crítico que guarde relevancia con el concepto de 

ciudad y de cultura que se pretende interiorizar 
en los estudiantes para que de esa manera lo-
gren tener una mayor apropiación de su cultura 
e identifiquen la importancia de valorarla.

La investigación tomará como escenarios 
las instituciones educativas María Auxiliadora 
y Nuestra Señora del Carmen Cartagena la pri-
mera es una institución de carácter público para 
atender a estudiantes del sexo femenino, donde 
se imparte una educación dirigida por religio-
sas pertenecientes a la orden de las hermanas 
salesianas, con un enfoque pastoral dentro del 
contexto especifico de la ciudad, de igual mane-
ra para el caso de la institución educativa Nues-
tra Señora del Carmen, lugar donde laboro en 
el sector público y que cuenta con una pobla-
ción estudiantil mixta que está dirigida por un 
rector(laico) y que enfatiza su formación en lo 
académico y con  proyección turística, ya que 
cuenta con un Nodo de turismo que posibilita 
el contacto con la parte comercial y turística en 
la ciudad, quiero aportar de manera concreta 
al análisis de la identidad cultural afrocartage-
nera, de tal manera que para sus actores, espe-
cialmente para sus estudiantes, se fortalezcan 
en el reconocimiento tanto de la propia iden-
tidad como esos elementos identitarios comu-
nes que se construyen a partir de las premisas 
ontológicas, epistémicas, culturales, en que se 
configuran las identidades colectivas, las rela-
ciones equitativas, respetuosas y promotoras 
de la misma, así como de otras posibilidades de 
construcción pedagógica, teniendo en cuenta 
la otredad (pensamiento decolonial) homoge-
neizadoras (pensamiento colonial) que pueden 
darse en cualquier tipo de institución social. En 
este sentido expresan  Murillo, J., & Martínez, 
C. (2010) la selección del escenario se realiza 
de forma intencionada y ha de estar de acuer-
do con el objetivo de la investigación. (p.11) por 
lo antes expuesto  seleccioné como escenario, 
el espacio donde laboro y otro donde tengo co-
nexiones por afinidad en torno a la formación 
religiosa, además porque considero que el pro-
pósito de mi investigación podrá tener mayor 
impacto ya que el escenario seleccionado reúne 
las condiciones que busco para dar respuesta a 
los interrogantes que me he planteado.

Para efectos de esta investigación, los in-
formantes clave serán seis (6) docentes,  (3) de 
la Institución Educativa María Auxiliadora y (3) 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Carmen (Cartagena-Colombia). Esta selección 
se realizó de manera deliberada, intencional, 
considerada por Martínez (2010), como la que 
se elige por una serie de criterios que se con-
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sideran necesarios o muy convenientes para 
tener una unidad de análisis con mayores ven-
tajas para los fines que persigue la investigación 
(p. 137) para Martínez consiste en seleccionar 
de manera asertiva a quienes serán estos infor-
mantes clave, ya que de acuerdo a esta elección 
se obtendrán los resultados más favorables para 
la investigación. 

En la recolección de la información se uti-
lizará la observación que para Campos & Martí-
nez (2012) ayuda a la recolección de datos e in-
formación y que consiste en utilizar los sentidos 
y la lógica para tener un análisis más detallado 
en cuanto a los hechos y las realidades que con-
forman el objeto de estudio. (p. 52) es decir a 
través de este procedimiento se da un acerca-
miento al objeto de estudio donde los sentidos 
juegan un papel trascendental debido a la inte-
racción que se produce entre el observador y lo 
observado. 

 Es así como  en la entrevista, que para 
Alonso (2007), es por lo tanto una conversación 
entre dos personas, un entrevistador y un infor-
mante, dirigida y registrada por el entrevistador 
con el propósito de favorecer la producción de 
un discurso (p.228) es de mi interés tener una 
gran conexión con mis entrevistados, ya que así 
podré obtener de ellos la mayor cantidad de in-
formación posible y nutrir con esto mis inquie-
tudes por esta razón en  la presente investiga-
ción utilizaré la entrevista en profundidad.

De acuerdo a Quintana (2006) el diario 
de campo es un registro anecdótico continuo 
y acumulativo de todo lo acontecido durante la 
investigación. (p.67), según el autor consiste en 
registrar organizadamente todos los aconteci-
mientos presentados durante el proceso inves-
tigativo a manera de anecdotario para luego ser 
utilizado al momento de los hallazgos.

Así mismo para Taylor y Bodgan (1987), la 
entrevista en profundidad permite conocer a la 
gente lo bastante bien como para comprender 
lo que quiere decir y crea una atmosfera en la 
cual es probable que se expresen libremente 
(p.108) en esta lógica para el autor la entrevista 
logra un acercamiento donde el entrevistado se 
conecta con su mundo y donde a medida que 
avanza en la dinámica de las preguntas se va sin-
tiendo libre, todo esto es producto de la habili-
dad del entrevistador. 

Para abordar la entrevista se debe tener 
preparada una guía de entrevista que para Sie-
rra, F (1998) , solo debe de apoyar al entrevista-
dor en el recordatorio de los principales asuntos 
que deben ser cuestionados frente al interlocu-
tor (p.280), es así como el investigador se vale 

de este recurso para recordar que se deben ha-
cer ciertas preguntas sobre la temática a tratar 
y así llevar la entrevista de forma más ordenada, 
organizada.

De esta manera para Soulages, F. (2010), 
el registro fotográfico es interesante: o da una 
respuesta, sino que plantea e impone ese enig-
ma de enigmas que hace pasar al receptor de un 
deseo real a una apertura sobre lo imaginario. 
(p.342) en este sentido es el registro fotográfi-
co una posibilidad de captar expresiones, senti-
mientos, manifestaciones diversas, emociones, 
que pueden resultar de gran valor e interés para 
la investigación.

IV. REFLEXIONES FINALES

El pensamiento decolonial implica, tanto la 
afirmación enunciativa desde espacios silencia-
dos como la denuncia de aquellos espacios que 
siguen siendo colonizadores de las experiencias 
de vida de los sujetos; particularmente de aque-
llos subalternizados e históricamente deshuma-
nizados por las formas modernas de coloniali-
dad del ´poder, del ser y el saber.

En medio de una identidad afro fragmen-
tada por todas las situaciones socio histórico 
culturales dadas desde diferentes ámbitos, pero 
especialmente desde el ámbito étnico racial 
de Cartagena, coexisten experiencias que evi-
dencian que el pensamiento otro, la presencia 
otra, la palabra otra desde el ser afrocartage-
nero, con sus especificidades hacen aflorar una 
crítica inusitada a la colonialidad del ser, ya que 
esta se desplaza e instala en los espacios físicos 
e ideológicos de la identidad. Acostumbrados a 
que solo desde “arriba”, desde los que “tienen 
el conocimiento”, pueden hacer aportes o con-
tribuciones profundas, me atrevería a desafiar 
esa premisa para decir que también los que se 
consideran “pequeños” o con “poca formación”, 
pueden revelar de muchas maneras, contribu-
ciones que podemos, como profesionales de la 
educación ayudar a develar.
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ENTRENAMIENTO EN GIMNASIA CEREBRAL PARA DOCENTES: 
UN ESTUDIO CUALITATIVO EXPLORANDO LAS PERCEPCIONES 
Y EXPERIENCIAS DE MAESTROS QUE IMPLEMENTAN RUTI-
NAS DE GIMNASIA CEREBRAL EN EL AULA.

Sarais Pérez
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

La presente investigación se centró en explorar las percepciones y experiencias de 12 maestros 
de educación primaria que incorporaron un programa de entrenamiento y rutinas de gimnasia 
cerebral en sus aulas durante un período de 8 semanas, con el fin de analizar sus efectos en los 
estudiantes y en la práctica pedagógica. El objetivo consistió en evaluar los posibles impactos 
de estas rutinas en el desempeño y conducta de los alumnos, y entender como conciben la 
aplicación de la gimnasia cerebral en el entorno educativo. Autores relevantes respaldando 
la teoría incluyen a Ramírez & Valencia (2022), fundamentando la gimnasia cerebral en la 
neurociencia y la plasticidad neuronal. Del mismo modo, Mendoza, Delgado, Ruiz y Álvarez 
(2022) sostienen la capacidad del cerebro para adaptarse mediante la creación de nuevas 
conexiones neuronales frente a estímulos externos. La metodología empleada incluyó entre-
vistas semi-estructuradas para recopilar las impresiones y experiencias de los maestros luego 
de implementar el programa de gimnasia cerebral. Los resultados preliminares sugieren me-
joras percibidas por los maestros en la atención, memoria y creatividad de los alumnos, así 
como beneficios en la gestión del comportamiento en el aula y el ambiente de aprendizaje. 
Los docentes valoraron positivamente la capacitación recibida y mostraron interés en conti-
nuar aplicando la gimnasia cerebral. Estos hallazgos preliminares apuntan a la viabilidad de 
la gimnasia cerebral como estrategia potencial para mejorar funciones cognitivas y comporta-
mentales en el contexto educativo. Además, subrayan la importancia de la formación docente 
en la implementación de estrategias respaldadas por evidencia científica para fomentar un 
aprendizaje efectivo y enriquecedor.

BRAIN GYM TRAINING FOR TEACHERS: A QUALITATIVE STUDY 
EXPLORING PERCEPTIONS AND EXPERIENCES OF TEACHERS 
IMPLEMENTING BRAIN GYM ROUTINES IN THE CLASSROOM.

ABSTRACT

This research focused on exploring the perceptions and experiences of 12 primary school tea-
chers who introduced a brain gym training program and routines in their classrooms over a 
period of 8 weeks, in order to analyze their effects on students and pedagogical practices. 
The aim was to assess the potential impacts of these routines on students’ performance and 
behavior, and to understand how they conceive the application of brain gym in the educatio-
nal environment. Relevant authors supporting the theory include Ramirez & Valencia (2022), 
grounding brain gym in neuroscience and neuronal plasticity. Similarly, Mendoza, Delgado, 
Ruiz, and Álvarez (2022) argue for the brain’s capacity to adapt by creating new neural con-
nections in response to external stimuli. The methodology involved semi-structured interviews 
to gather teachers’ impressions and experiences after implementing the brain gym program. 
Preliminary results suggest improvements perceived by teachers in students’ attention, me-
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I. INTRODUCCIÓN

La educación básica, como ci-
mienLa gimnasia cerebral, definida 
como una serie de ejercicios y ruti-
nas diseñadas para estimular diversas 
áreas del cerebro, tiene como objetivo 
potenciar habilidades cognitivas como 
la atención, concentración, memoria y 
creatividad (Machado, 2023). Basada 
en los principios de la neuroplastici-
dad, esta práctica se fundamenta en 
la idea de que el cerebro es maleable 

y puede desarrollarse a través de ac-
tividades que promueven nuevas co-
nexiones neuronales (Beltran & Ruiz, 
2022).

Dos estudios en Latinoamérica 
han respaldado los efectos positivos 
de la gimnasia cerebral en el ámbi-
to educativo, revelando resultados 
notables. Huamani (2023) demostró 
que la implementación de la gimna-
sia cerebral mejoró significativamente 
la capacidad de atención en el grupo 
experimental, mientras que Mírez 
(2023) logró mejorar la creatividad en 
preescolares mediante estrategias de 

RÉSUMÉ

Cette recherche a porté sur l’exploration des perceptions et des expériences de 12 enseignants 
du primaire ayant introduit un programme d’entraînement et des routines de gym cérébra-
le dans leurs salles de classe sur une période de 8 semaines, afin d’analyser leurs effets sur 
les élèves et les pratiques pédagogiques. L’objectif était d’évaluer les impacts potentiels de 
ces routines sur la performance et le comportement des élèves, et de comprendre comment 
ils conçoivent l’application de la gym cérébrale dans l’environnement éducatif. Les auteurs 
pertinents soutenant la théorie incluent Ramirez & Valencia (2022), ancrant la gym cérébra-
le dans les neurosciences et la plasticité neuronale. De même, Mendoza, Delgado, Ruiz et 
Álvarez (2022) soutiennent la capacité du cerveau à s’adapter en créant de nouvelles conne-
xions neuronales en réponse à des stimuli externes. La méthodologie a impliqué des entretiens 
semi-structurés pour recueillir les impressions et expériences des enseignants après la mise 
en œuvre du programme de gym cérébrale. Les résultats préliminaires suggèrent des amé-
liorations perçues par les enseignants dans l’attention, la mémoire et la créativité des élèves, 
ainsi que des avantages dans la gestion du comportement en classe et dans l’environnement 
d’apprentissage. Les enseignants ont valorisé positivement la formation reçue et ont montré 
leur intérêt à continuer à appliquer la gym cérébrale. Ces résultats préliminaires pointent vers 
la viabilité de la gym cérébrale comme une stratégie potentielle pour améliorer les fonctions 
cognitives et comportementales dans le contexte éducatif. De plus, ils mettent en évidence 
l’importance de la formation des enseignants dans la mise en œuvre de stratégies basées sur 
des preuves pour favoriser un apprentissage efficace et enrichissant.

Mot clefes:
gymnastique cérébra-

le, perceptions des 
enseignants, impact 

sur les étudiants, 
éducation primaire, 

stratégies cognitives.

ENTRAÎNEMENT EN GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE POUR LES 
ENSEIGNANTS: UNE ÉTUDE QUALITATIVE EXPLORANT LES 
PERCEPTIONS ET EXPÉRIENCES DES ENSEIGNANTS METTANT 
EN ŒUVRE DES ROUTINES DE GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE EN 
CLASSE.

mory, and creativity, as well as benefits in classroom behavior management and the learning 
environment. Teachers positively valued the training received and expressed interest in con-
tinuing to apply brain gym. These preliminary findings point to the viability of brain gym as a 
potential strategy to improve cognitive and behavioral functions in the educational context. 
Furthermore, they highlight the importance of teacher training in implementing evidence-
based strategies to foster effective and enriching learning.
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gimnasia cerebral en Chiclayo, Perú.
Por otro lado, a nivel docente, la integra-

ción de rutinas de gimnasia cerebral ha demos-
trado beneficios. Quiroz y Vaca (2023) observa-
ron mejoras en la concentración, creatividad y 
resolución de problemas entre los estudiantes 
al aplicar esta práctica. Sin embargo, otros en-
foques, como el realizado por Ramos y Mármol 
(2023) y Guerrero (2019) destacaron que la gim-
nasia cerebral, enfocada en capacidades motri-
ces y nuevas conexiones neuronales, no mejoró 
específicamente las habilidades mentales o lin-
güísticas en niños de 4 a 5 años en su contexto.

Sin embargo, a pesar de la evidencia cuan-
titativa sobre los beneficios, escasean los estu-
dios cualitativos que exploren las experiencias 
de los docentes que implementan estas estra-
tegias en sus aulas. Es fundamental comprender 
sus percepciones, desafíos y opiniones sobre la 
utilidad y adopción a largo plazo de la gimnasia 
cerebral en la práctica pedagógica.

Por tanto, este estudio cualitativo tiene 
como objetivo profundizar en las percepciones 
y experiencias de los docentes de educación 
primaria que han implementado programas de 
gimnasia cerebral. Se busca entender los efec-
tos percibidos en los estudiantes, las experien-
cias de los maestros al facilitar estas actividades, 
su valoración de la capacitación recibida, así 
como los obstáculos y facilitadores encontrados 
durante la implementación.

La información recabada en este estudio 
podría proporcionar datos valiosos para el dise-
ño de programas de capacitación docente y el 
desarrollo de estrategias de entrenamiento cog-
nitivo en entornos escolares.

II. REFERENTE TEÓRICOS

La sección de referentes teóricos consti-
tuye el pilar fundamental para sustentar y con-
textualizar el estudio sobre la implementación 
de la gimnasia cerebral en el ámbito educativo. 
En esta sección, se presentarán y analizarán di-
versas teorías, conceptos y hallazgos previos 
relacionados con la neuroplasticidad, los funda-
mentos de la gimnasia cerebral, la formación do-
cente en esta área y los estudios que respaldan 
la importancia de comprender las percepciones 
y experiencias de los maestros al integrar estas 
prácticas en sus aulas. Estos referentes teóricos 
servirán como base sólida para comprender la 
relevancia y el impacto de la gimnasia cerebral 
en el entorno educativo, así como para funda-
mentar el enfoque metodológico del estudio 

cualitativo que explora las perspectivas de los 
educadores.

Fundamentos de la gimnasia cerebral

La gimnasia cerebral consiste en la práctica 
estructurada de ejercicios diseñados específica-
mente para activar y estimular diferentes áreas 
del cerebro con el objetivo de potenciar y mejo-
rar habilidades cognitivas (Ramírez & Valencia, 
2022).

Esta práctica se fundamenta en la neuro-
ciencia y la noción de neuroplasticidad, es decir, 
la capacidad inherente del cerebro para cambiar 
su organización interna y crear nuevas conexio-
nes neuronales en respuesta a estímulos exter-
nos (Mendoza, Delgado, Ruiz y Álvarez, (2022). 
De acuerdo a este principio, el cerebro tiene la 
habilidad de ser modelado y entrenado a cual-
quier edad, permitiendo fortalecer procesos 
mentales por medio del uso intencionado y la 
práctica guiada (Colque, 2022; Mercado & Me-
nacho, 2020).

En particular, la gimnasia cerebral plantea 
la realización sistemática de ejercicios diseña-
dos para activar regiones específicas del cerebro 
que se corresponden con habilidades cognitivas 
cruciales para el aprendizaje, como son: la aten-
ción selectiva y sostenida, la memoria de traba-
jo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva 
y la creatividad (Chanatasig, 2023).  Al practicar 
rutinas de activación cerebral, se estimula la 
neurogénesis y la formación de nuevas redes 
neuronales que permiten entrenar y optimizar 
dichos procesos cognitivos (Elliot, 2023; Pérez, 
2022).

Beneficios de la gimnasia cerebral en contex-
tos educativos

Los programas de gimnasia cerebral han 
sido respaldados por investigaciones anteriores 
que destacan una amplia gama de beneficios en 
entornos educativos. Entre estos, se han eviden-
ciado mejoras significativas en funciones ejecu-
tivas clave, como la memoria de trabajo, la aten-
ción, la concentración y la capacidad de inhibir 
impulsos (Mayta & Villanueva, 2022). Además, 
estudios longitudinales han revelado efectos 
positivos sostenidos en habilidades cognitivas 
incluso después de meses de práctica constante 
(Sánchez, García, & Ávila, 2022).

En el ámbito académico, la implementa-
ción regular de ejercicios de gimnasia cerebral 
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ha mostrado impactos directos en la motivación 
de los estudiantes, generando un mayor interés 
por el aprendizaje y contribuyendo a mejorar el 
rendimiento escolar, particularmente en áreas 
como matemáticas y lenguaje (Romero, 2022; 
Vega-Granda, & Esteves-Fajardo, 2023). Estos 
resultados sugieren que la gimnasia cerebral no 
solo fortalece las habilidades cognitivas funda-
mentales, sino que también ofrece un potencial 
significativo para mejorar el desempeño acadé-
mico y promover un entorno educativo más en-
riquecedor y estimulante.

Además, la gimnasia cerebral no solo im-
pacta en el rendimiento académico, sino que 
también puede influir positivamente en el bien-
estar emocional de los estudiantes (Ortega & 
Pita, 2023). Al mejorar la concentración, reducir 
el estrés y fomentar una actitud más positiva ha-
cia el aprendizaje, esta práctica puede contribuir 
a un ambiente escolar más armonioso y propicio 
para el desarrollo integral de los alumnos (Masa, 
& Tillaguango, 2023).

En resumen, la gimnasia cerebral se perfi-
la como una estrategia prometedora y holística 
para potenciar el desarrollo cognitivo y acadé-
mico en el contexto educativo, ofreciendo be-
neficios tangibles tanto a nivel cognitivo como 
emocional, lo que resalta su valor como herra-
mienta integral en la mejora del proceso de en-
señanza y aprendizaje.

Relevancia en el ámbito educativo

La implementación de programas de gim-
nasia cerebral en contextos educativos ha de-
mostrado tener efectos positivos en el desarro-
llo cognitivo y rendimiento académico de los 
estudiantes (Cortez & Lucas, 2022). Diversos 
estudios destacan los beneficios de incorporar 
rutinas de activación cerebral en el aula para po-
tenciar habilidades relacionadas con el aprendi-
zaje en niños y jóvenes (Masaquiza, 2022; Toma-
lá, & Janina, 2022; Diaz, 2022).

Investigaciones reportan mejoras significa-
tivas en funciones ejecutivas como memoria de 
trabajo, planificación y control inhibitorio luego 
de algunas semanas de entrenamiento en gim-
nasia cerebral (Albújar, 2022). Estas habilidades 
cognitivas están directamente implicadas en 
procesos claves de aprendizaje como atención 
sostenida, procesamiento de información y au-
torregulación conductual.

 Asimismo, la aplicación regular de estas 
estrategias se ha asociado a incrementos cuan-
tificables en rendimiento académico en áreas 

como matemáticas, lectura y escritura (Santana 
& Sierra, 2023; Peralta, 2022). Los estudiantes 
entrenados en gimnasia cerebral muestran ma-
yor motivación e interés durante las clases en 
comparación a sus pares que no practican estas 
rutinas (Sánchez, 2022).

Por tanto, la incorporación de gimnasia ce-
rebral en el ámbito educativo representa una al-
ternativa con respaldo empírico para potenciar 
el desarrollo cognitivo y aprendizaje de los estu-
diantes de modo efectivo y sostenible.

La capacitación docente desempeña un 
papel esencial en la implementación exitosa 
de la gimnasia cerebral en el entorno educati-
vo. Los maestros deben adquirir habilidades y 
conocimientos específicos que les permitan in-
tegrar eficazmente estas rutinas en su práctica 
pedagógica, maximizando así los beneficios para 
el desarrollo cognitivo y académico de los estu-
diantes (Franco, 2022).

1. Conocimiento Fundamentado: Los docen-
tes deben comprender los fundamentos 
teóricos de la gimnasia cerebral. Esto in-
cluye familiarizarse con los conceptos de 
neuroplasticidad y cómo estos principios 
respaldan la efectividad de las rutinas 
de entrenamiento cerebral. Además, es 
esencial que entiendan cómo estas prácti-
cas pueden mejorar las habilidades cogni-
tivas y cómo se relacionan con el proceso 
de aprendizaje (Romero, 2022).

2. Diseño de Rutinas Apropiadas: La capaci-
tación debe equipar a los maestros con 
la capacidad de diseñar y adaptar rutinas 
de gimnasia cerebral adecuadas para di-
ferentes grupos de estudiantes y contex-
tos educativos. Esto implica la selección 
de actividades específicas que estimulen 
áreas cerebrales relevantes y se alineen 
con los objetivos pedagógicos del currícu-
lo escolar (Tomalá, & Janina, 2022).

3. Implementación Efectiva: Los docentes 
necesitan aprender estrategias prácticas 
para implementar las rutinas de gimna-
sia cerebral en el aula de manera efecti-
va. Esto incluye técnicas para introducir 
estas actividades de manera fluida en las 
lecciones, gestionar el tiempo de clase 
de manera eficiente y evaluar el impacto 
de estas prácticas en el rendimiento y el 
compromiso de los estudiantes (Masaqui-
za, 2022).

4. Evaluación y Adaptación Continua: La ca-
pacitación debe enfocarse en la capacidad 
de los maestros para evaluar la efectividad 
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de las rutinas de gimnasia cerebral. Esto 
implica la habilidad de recopilar datos re-
levantes, observar el progreso de los es-
tudiantes y realizar ajustes necesarios en 
las actividades para optimizar su impacto 
(Masaquiza, 2022).

5. Desarrollo de Habilidades Socioemociona-
les: Además de las habilidades cognitivas, 
la capacitación en gimnasia cerebral pue-
de incluir el desarrollo de estrategias que 
promuevan el bienestar emocional de los 
estudiantes. Los maestros pueden apren-
der cómo las actividades de gimnasia ce-
rebral pueden ayudar a regular las emo-
ciones, reducir el estrés y mejorar el clima 
emocional en el aula  (Tomalá, & Janina, 
2022).

En resumen, una formación completa y 
específica en gimnasia cerebral capacitará a los 
docentes para integrar estas rutinas de manera 
efectiva en sus prácticas educativas, lo que po-
tenciará el aprendizaje y el desarrollo integral de 
los estudiantes.

Estudio cualitativo y experiencias de los maes-
tros

La realización de un estudio cualitativo re-
sulta fundamental para obtener una compren-
sión detallada de las percepciones, opiniones 
y experiencias de los maestros que aplican la 
gimnasia cerebral en sus aulas. Este enfoque 
metodológico permite explorar en profundidad 
las perspectivas subjetivas de los docentes, cap-
turando aspectos cualitativos que pueden esca-
par a la medición cuantitativa y proporcionando 
una visión holística de la implementación de es-
tas prácticas en el entorno educativo (Ramírez, 
2023).

1. Exploración Profunda de Percepciones y 
Opiniones: Un estudio cualitativo permi-
te adentrarse en las percepciones indivi-
duales de los maestros sobre la eficacia y 
utilidad de la gimnasia cerebral. Se pue-
den identificar las creencias, actitudes y 
opiniones de los educadores hacia estas 
prácticas, así como comprender cómo 
perciben su impacto en el aprendizaje y el 
desarrollo de los estudiantes.

2. Identificación de Desafíos y Obstáculos: 
Este tipo de estudio permite identificar y 
comprender los desafíos reales que en-
frentan los maestros al implementar la 

gimnasia cerebral en sus clases. Los inves-
tigadores pueden explorar barreras como 
la falta de tiempo, recursos limitados, re-
sistencia al cambio, entre otros, que pue-
dan obstaculizar la integración exitosa de 
estas rutinas en el currículo.

3. Reconocimiento de Beneficios Percibidos: 
Se pueden destacar los beneficios que los 
maestros perciben a partir de la imple-
mentación de la gimnasia cerebral. Estos 
pueden incluir mejoras en el rendimiento 
académico, cambios en el comportamien-
to de los estudiantes, aumento en la par-
ticipación en clase y mejoras en el clima 
del aula.

4. Evaluación de la Efectividad de la Capa-
citación: El estudio cualitativo permite 
evaluar la efectividad de la capacitación 
proporcionada a los maestros en gimnasia 
cerebral. Los investigadores pueden ana-
lizar cómo la formación recibida influyó 
en la comprensión y la aplicación de estas 
prácticas en el aula, identificando áreas 
donde se requiere más apoyo o formación 
adicional.

5. Identificación de Estrategias Exitosas: Se 
pueden descubrir estrategias y enfoques 
exitosos utilizados por los maestros para 
integrar la gimnasia cerebral en su ense-
ñanza diaria. Estos métodos pueden ser 
compartidos y servir como guía para otros 
educadores interesados en implementar 
estas prácticas en sus propias aulas.

En conjunto, un estudio cualitativo ofrece 
una plataforma valiosa para capturar las expe-
riencias, percepciones y estrategias prácticas de 
los maestros en relación con la gimnasia cere-
bral, proporcionando una comprensión rica y 
detallada que puede ser de gran utilidad para 
mejorar y fortalecer su aplicación en el ámbito 
educativo.

III. MÉTODO

El presente estudio utilizó un diseño cuali-
tativo de tipo exploratorio, empleando entrevis-
tas semi-estructuradas para recabar los datos. 
Según Hernández Sampieri y Mendoza (2018), 
las aproximaciones cualitativas permiten com-
prender en profundidad las perspectivas y ex-
periencias subjetivas de los participantes dentro 
de su contexto. 

Los participantes fueron 12 docentes (8 
mujeres y 4 hombres) de educación primaria de 
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la Escuela Bolivariana Oswaldo Del Nogal Rivas, 
ubicada en San Fernando de Apure, estado Apu-
re, Venezuela. Los mismos participaron volun-
tariamente en un programa de entrenamiento 
en gimnasia cerebral y la implementaron en sus 
aulas durante 8 semanas consecutivas, con una 
frecuencia de 3 veces por semana.

Para explorar sus percepciones y experien-
cias, se utilizó una guía de entrevista semi-es-
tructurada diseñada por los autores del estudio. 
Las entrevistas, con una duración aproximada 
de 45 minutos, fueron grabadas en audio y pos-
teriormente transcritas para su análisis. 

El procedimiento consistió en una capaci-
tación inicial a los docentes sobre fundamentos 
y aplicación práctica de la gimnasia cerebral, 
para luego facilitar su implementación supervi-
sada en las aulas durante 8 semanas. Culminada 
la intervención, se realizaron las entrevistas in-
dividuales.

Para el análisis de datos, se utilizó el méto-
do de codificación temática, identificando cate-
gorías emergentes a partir de la segmentación y 
codificación de los datos textuales de las trans-
cripciones (Solórzano, 2022).

IV. RESULTADOS

Del análisis de las entrevistas emergieron 
cuatro categorías temáticas que describen las 
percepciones y experiencias de los docentes 
participantes:

Mejoras cognitivas en los estudiantes
Los maestros reportaron haber observado 

cambios positivos en las habilidades cognitivas 
de los estudiantes luego de implementar las 
rutinas de gimnasia cerebral. Uno de los entre-
vistados expresó: He notado que mis alumnos 
tienen ahora mayor capacidad de concentración 
cuando les explico o cuando realizan una tarea 
(Maestra 5). Otro docente señaló: La memoria 
de los estudiantes ha mejorado, recuerdan me-
jor lo que aprenden (Maestro 7). Asimismo, va-
rios coincidieron en percibir mayores niveles de 
creatividad en actividades de escritura y dibujo 
luego de los ejercicios de gimnasia.

Cambios en el comportamiento y ambien-
te de aprendizaje

Los maestros coincidieron en reportar 
cambios positivos en el comportamiento y ca-
pacidad de autogestión de los estudiantes. Una 
maestra expresó: Después de los ejercicios, los 
niños están más tranquilos, se portan mejor y 
atienden más en clase (Maestra 3). Otro docen-
te indicó: Ha mejorado el ambiente en el aula, 

están más predispuestos a aprender (Maestro 
8). Algunos señalaron que esto facilitó el manejo 
de la disciplina y el desarrollo de las clases.

Valoración de la capacitación recibida 
En general, los entrevistados manifestaron 

una valoración positiva respecto a la capacita-
ción recibida para implementar la gimnasia ce-
rebral. Un maestro señaló: El curso me pareció 
muy interesante, aprendí nuevas estrategias 
que puedo aplicar fácilmente con mis estudian-
tes (Maestro 10). Otra docente expresó: Los 
ejercicios son fáciles y entretenidos, me gustaría 
seguir capacitándome para mejorar la aplicación 
(Maestra 1). Varios coincidieron en destacar el 
impacto positivo de estas estrategias y su deseo 
de darles continuidad.

V. DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio cualitativo 
están respaldados por investigaciones previas 
que evidencian mejoras significativas en fun-
ciones cognitivas de estudiantes a través del 
entrenamiento en gimnasia cerebral (Masaqui-
za, 2022; Tomalá & Janina, 2022; Diaz, 2022; 
Albújar, 2022; Santana & Sierra, 2023; Sánchez, 
2022). La percepción positiva de los docentes 
sobre cambios en la atención, memoria y creati-
vidad de los alumnos concuerda con los efectos 
reportados en habilidades ejecutivas y rendi-
miento académico.

Los estudios de diversos autores respaldan 
la eficacia de la gimnasia cerebral en el mejora-
miento de habilidades cognitivas. Por ejemplo, 
Ramírez & Valencia (2022) fundamentan la prác-
tica de la gimnasia cerebral en la neurociencia y 
la plasticidad neuronal. Por otro lado, Mendoza, 
Delgado, Ruiz y Álvarez (2022) resaltan la capa-
cidad del cerebro para cambiar y crear nuevas 
conexiones neuronales a través de estímulos ex-
ternos. Además, Colque (2022) destaca cómo se 
puede fortalecer la plasticidad cerebral a cual-
quier edad mediante prácticas intencionadas. 
Asimismo, Chanatasig (2023) indica que la gim-
nasia cerebral estimula la neurogénesis y mejo-
ra la atención, memoria y creatividad. Estos ha-
llazgos se complementan con los resultados de 
Mayta & Villanueva (2022), quienes demuestran 
mejoras en funciones ejecutivas clave, como la 
memoria de trabajo y la atención, después de 
la práctica de la gimnasia cerebral. Además, 
Sánchez, García, & Ávila (2022) revelan efectos 
positivos duraderos en habilidades cognitivas 
incluso después de meses de entrenamiento. 
Por otro lado, Romero (2022) destaca el impac-
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to positivo en el rendimiento académico, parti-
cularmente en áreas como matemáticas y len-
guaje. Además, Ortega & Pita (2023) subrayan la 
influencia positiva de la gimnasia cerebral en el 
bienestar emocional de los estudiantes.

La valoración positiva de los maestros so-
bre la capacitación recibida y la continuidad de 
estas estrategias resalta la importancia de in-
corporar programas de gimnasia cerebral en la 
formación y actualización docente. Se requieren 
políticas educativas que promuevan la adopción 
sistemática de estas herramientas, mediante ta-
lleres prácticos que empoderen a los maestros 
en su aplicación en el aula.

Entre las limitaciones del estudio se desta-
ca el tamaño reducido de la muestra y su con-
texto específico, lo que sugiere la necesidad 
de investigaciones con muestras más amplias 
y contextos educativos variados para una com-
prensión más holística de las experiencias de los 
docentes. Sería valioso replicar la investigación 
en otros contextos educativos del país y la re-
gión, además de explorar longitudinalmente la 
implementación a largo plazo de estas estrate-
gias por parte de los maestros.

En conclusión, este estudio aporta evi-
dencia del potencial de la gimnasia cerebral 
para fortalecer el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes y capacitar a los docentes con he-
rramientas innovadoras para su práctica peda-
gógica. Se necesitan más investigaciones que 
aborden la integración efectiva de programas de 
entrenamiento cerebral en el sistema educativo 
para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los 
estudiantes.
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APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE LA ENSEÑANZA DIALÉCTICA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN ENTORNOS VIRTUALES EN EL 
NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA.

Shira Ayala
shiraayala@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

Los tiempos post pandemia en los que estamos viviendo han reinventado todos los procesos 
socio-culturales de los seres humanos, evidentemente la educación se ha visto afectada, es 
por esto, que esta investigación tiene como propósito construir una aproximación teórica para 
la enseñanza dialéctica de la lengua española en la Básica Secundaria, utilizando los entornos 
virtuales como medio innovador y transformador de aprendizajes. Se sustentó en los nive-
les educativos y estándares de Lengua Española planteados por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y la teoría de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) de González & Flórez 
(2015), Boneu (2007), Herrera (2006). Se orientó desde el paradigma interpretativo con un 
enfoque cualitativo. El método empleado es el fenomenológico hermenéutico, lo que me per-
mitirá construir una teoría que comprenda las necesidades de la comunidad educativa y de 
cada actor social que intervenga en el proceso. Los informantes clave fueron los docentes del 
área de Lengua Española de la institución, con amplio tiempo en la educación. El escenario fue 
la I.E.D Liceo del Sur Víctor de Lima en su sede 1. Las técnicas para conseguir la información 
fue la entrevista a profundidad, como instrumento las preguntas generadoras y para su pro-
cesamiento se tomó en cuenta la categorización, estructuración y contrastación para llegar 
a la teorización aplicando el análisis de contenido para la construcción de las categorías que 
dieron paso a la aproximación teórica.

THEORETICAL APPROACH ON THE DIALECTICAL TEACHING 
OF THE SPANISH LANGUAGE IN VIRTUAL ENVIRONMENTS AT 
THE SECONDARY BASIC LEVEL.

ABSTRACT

The post-pandemic times in which we are living have reinvented all the socio-cultural proces-
ses of human beings, obviously education has been affected, which is why this research has 
the purpose of building a theoretical approach for the dialectical teaching of Spanish langua-
ge in Basic Secondary, using virtual environments as an innovative and transforming learning 
medium. It was based on the educational levels and standards of the Spanish Language pro-
posed by the Ministry of National Education (MEN) and the theory of Virtual Learning Environ-
ments (EVA) by González & Flórez (2015), Boneu (2007), Herrera (2006). It was oriented from 
the interpretative paradigm with a qualitative approach. The method used is the hermeneutic 
phenomenological, which will allow me to build a theory that understands the needs of the 
educational community and of each social actor involved in the process. The key informants 
were the teachers of the Spanish Language area of the institution, with extensive time in 
education. The scenario was the I.E.D Liceo del Sur Víctor de Lima at its headquarters 1. The 
techniques to obtain the information were the in-depth interview, as an instrument the gene-
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I. INTRODUCCIÓN

La pandemia que vivió el mun-
do a principios del año 2020 cambió 
nuestra manera de concebir la vida, la 
información, las relaciones interper-
sonales y obviamente la educación. 
En este último ámbito tanto maestros 
como estudiantes tuvimos que adap-
tarnos a la educación virtual, remota, 
en línea, entre otros términos usados 
a partir de la concepción de la educa-
ción en casa a través de medios tecno-
lógicos. 

Según, la UNESCO existe un con-

senso general sobre la exigencia para 
cambiar los modelos educativos tra-
dicionales a modelos de carácter sig-
nificativo que se centran en compe-
tencias para la vida, en resolución de 
problemas, pensamiento crítico y pro-
cesamiento de la información por me-
dio de alfabetización en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC) para poderse desenvolver co-
rrectamente en la sociedad actual. En 
cuanto a las TIC es innegable la capa-
cidad que tienen estos recursos para 
potenciar y flexibilizar los procesos de 
aprendizaje y los niveles de formación 
que pueden alcanzar UNESCO (2014).

Gracias a la pandemia y a través 

RÉSUMÉ

Les temps post-pandémiques dans lesquels nous vivons ont réinventé tous les processus so-
cioculturels des êtres humains, évidemment l’éducation a été affectée, c’est pourquoi cette 
recherche a pour but de construire une approche théorique pour l’enseignement dialectique 
de la langue espagnole en Basic Secondaire, utiliser les environnements virtuels comme sup-
port d’apprentissage innovant et transformateur. Il était basé sur les niveaux et les normes 
d’enseignement de la langue espagnole proposés par le ministère de l’Éducation nationale 
(MEN) et la théorie des environnements d’apprentissage virtuels (EVA) de González & Flórez 
(2015), Boneu (2007), Herrera (2006) . Il a été orienté à partir du paradigme interprétatif avec 
une approche qualitative. La méthode utilisée est l’herméneutique phénoménologique, qui 
me permettra de construire une théorie qui comprend les besoins de la communauté éduca-
tive et de chaque acteur social impliqué dans le processus. Les informateurs clés étaient les 
enseignants de la zone de langue espagnole de l’institution, avec beaucoup de temps dans 
l’éducation. Le scénario était l’I.E.D Liceo del Sur Víctor de Lima à son siège 1. Les techniques 
pour obtenir l’information étaient l’entretien approfondi, comme instrument les questions gé-
nératrices et pour leur traitement la catégorisation, la structuration et le contraste ont été pris 
en compte pour arriver à une théorisation appliquant l’analyse de contenu pour la construc-
tion des catégories qui a cédé la place à l’approche théorique.

APPROCHE THÉORIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DIALECTIQUE 
DE LA LANGUE ESPAGNOLE DANS DES ENVIRONNEMENTS 
VIRTUELS AU NIVEAU SECONDAIRE DE BASE.

Mot clefes:
approche théorique, 

environnements 
virtuels, langue es-

pagnole, secondaire 
de base.

rating questions and for their processing the categorization, structuring and contrasting were 
taken into account to arrive at a theorization applying content analysis for the construction of 
the categories that gave way to the theoretical approach.
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de ella se logró entender que es indispensable 
crear contenidos educativos de calidad y con-
textualizados, en donde el estudiante pueda 
enfrentar una situación determinada y plantear 
soluciones a la misma desde sus habilidades y 
destrezas. Comprendiendo que la escuela debe 
ser el lugar de construcción de experiencias sig-
nificativas desligadas de las cuatro paredes y en 
donde las exigencias del siglo XXI sean básicas 
para el currículo y planes de estudio pertinen-
tes.

En este mismo sentido, Santillán (2010) 
afirma que desde hace algunos años se han 
dado reformas educativas en los países de Amé-
rica Latina que proponen cambios políticos, fi-
losóficos, curriculares y metodológicos donde la 
propia concepción de la educación se ha visto 
cuestionada y obligada a cambiar sus énfasis 
pasando de la enseñanza al aprendizaje, de los 
conocimientos a las competencias, de las disci-
plinas a los valores personales y sociales. 

Es decir, si se logra entender el proceso de 
aprendizaje como una acción mediada, enton-
ces el aprendizaje de estrategias se asume ínte-
gramente, y es donde intervienen los recursos 
de la enseñanza como: plantear problemas, mo-
delar y evaluar el camino recorrido, pero sobre 
todo favorecer la toma decisiones orientadas 
desde la responsabilidad, valoración personal y 
social de lo que se enseña y aprende. 

Es por esto, que Navas (2011) revela que 
esta forma de aprender es una acción delibe-
rada, reflexiva y sensible de las estrategias de 
aprendizaje que facilitan el procesamiento de 
la información y posterior almacenaje en la me-
moria significativa del sujeto que enfrenta las 
demandas intelectuales para solucionar una 
situación problemática. Por consiguiente, las 
instituciones educativas necesitan enseñar a los 
estudiantes a reestructurar y flexibilizar sus es-
quemas mentales, visionando estratégicamente 
la educación y la enseñanza. 

Esta investigación centra a sus esfuerzos en 
la educación Básica Secundaria, específicamen-
te en el área de Lengua Española, entendiendo 
que la Básica Secundaria corresponde al ciclo de 
los cuatro (4) primeros grados del bachillerato, 
según la Ley de Educación 115.  

De acuerdo a lo anterior, Cassany, Luna y 
Sanz (1998) indican que la asignatura de Lengua 
Española (LE) tiene una función determinante 
en la Educación Básica Secundaria, porque a 
partir de sus contenidos contribuye al desarro-
llo de las habilidades comunicativas y propicia la 
ampliación del campo de experiencias del esco-
lar. Para lograr lo anterior, es necesario que es-

tos desarrollen las macro habilidades de hablar, 
escuchar, leer y escribir, de allí, que se conside-
re la lectura como un macro eje curricular de la 
Lengua castellana, debido a que sin esta no hay 
conocimiento y es por ello que diversos especia-
listas han centrado su atención en el proceso de 
su enseñanza y aprendizaje.

El análisis de las condiciones actuales del 
desarrollo social conlleva a un replanteo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectu-
ra, escritura, comprensión de textos y diversas 
habilidades que se fortalecen desde el área de 
Lengua Española en la Educación Básica Secun-
daria, por la necesidad de incorporar recursos 
que logren interesar al escolar. Debido a esto, 
se desarrolla esta investigación cuyo producto 
final incorporará una aproximación teórica que 
sustente el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la lengua castellana. 

Balmaseda (2012) afirma que la enseñan-
za y el aprendizaje de la lectura se requiere una 
reflexión crítica sobre cómo se enseña y los re-
cursos con que se cuenta para tal fin. Es necesa-
rio formar habilidades en el uso de la lengua y 
afirman que la lectura y la escritura en las socie-
dades letradas, son condiciones esenciales para 
comunicarse y vivir plena y decorosamente en 
ellas

Aplicándolo al ámbito de la Lengua y Lite-
ratura, Zayas (2011) defiende que los entornos 
virtuales han generado nuevas situaciones de 
lectura y de escritura y, en consecuencia, han 
introducido nuevos medios de comunicación y 
han hecho aparecer nuevos géneros de textos 
o han modificado los tradicionales. Por lo tanto, 
para poder decodificar y crear estos nuevos gé-
neros textuales se deben enseñar nuevas prác-
ticas discursivas que requieren nuevos conoci-
mientos y habilidades.

La reflexión es fomentar el trabajo en en-
tornos virtuales que sean mediadores para for-
talecer las habilidades necesarias para tener un 
buen desempeño en el área de lengua española 
y de esta manera aportar a la mejor calidad edu-
cativa de la institución. La pandemia detono la 
importancia de modificar la manera de enseñar, 
aprender y entender la educación, enfrentándo-
nos a dos constructos, antes y después, y como 
resolver las limitaciones de la educación tradi-
cional que nos mantenía en una zona de confort.

Además, Monereo y Badia (2012) afirman 
que los entornos virtuales hacen posible que la 
tarea de aprendizaje pueda llevarse a cabo sin 
necesidad que los participantes compartan un 
mismo espacio geográfico. Este aspecto es muy 
relevante puesto que, como sucede en la tarea 
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planteada, varios estudiantes, distantes geográ-
fica y culturalmente, pueden ser miembros de 
un mismo grupo virtual de aprendizaje. 

En segundo lugar, los entornos virtuales 
también posibilitan distintas modalidades de 
comunicación entre los miembros de un grupo, 
destacando en especial la comunicación escrita, 
que posee algunas características muy relevan-
tes para los procesos educativos. En tercer lugar, 
la tarea también requerirá un manejo diferente 
del tiempo educativo, tanto en lo concernien-
te a la asincronía en la comunicación entre los 
miembros como en los tiempos de respuesta de 
los mensajes. Y, por último, también deberá te-
nerse en cuenta que los miembros del grupo po-
drán hacer uso de multitud de herramientas co-
laborativas referidas al acceso a la información, 
y a la construcción conjunta de conocimiento 
por medio, por ejemplo, de herramientas de es-
critura colaborativa. 

. Por lo anterior, el informe de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (2015), hace recomenda-
ciones en torno a la necesidad de transformar 
el proceso formativo. El propósito es centrarlo 
en el estudiante porque considera la necesidad 
de la lectura y su desarrollo; se sugiere una re-
flexión crítica sobre cómo se enseña y los recur-
sos con que se cuenta para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

II. CONTEXTO TEMÁTICO Y ABORDAJE TEÓRI-
CO.

Lengua española

Los Lineamientos Curriculares de Lengua 
Española, entendidos como los marcos curri-
culares generales que orientan los desarrollos 
académicos en dicha área, entrañan coyuntu-
ras y contradicciones que son importantes de 
destacar. Estos, en su búsqueda de propender 
hacia aprendizajes holísticos, completos y com-
plejos, han acudido a mezclar diferentes enfo-
ques dentro de su construcción curricular. En 
la noción de lenguaje que plantean han encon-
trado convergencias tanto de la línea lingüísti-
ca, comunicativa, pragmática y semiótica, como 
por competencias. Es necesario entonces poner 
de manifiesto las nociones de lenguaje y lectura 
que buscan orientar los lineamientos:

• Lenguaje: Visto desde la óptica de la signi-
ficación, es entendido más allá de las com-
petencias lingüística y comunicativa, se 

orienta hacia un enfoque de los usos del 
lenguaje, los discursos en situaciones rea-
les (perspectiva semántico-comunicativa), 
la configuración del universo simbólico y 
cultural, la interacción del sujeto consigo 
mismo, con su entorno, con los otros; el 
diálogo con la cultura; la conexión mente-
discurso, etc. En este sentido, estamos 
planteando ir más allá de la competen-
cia lingüística como horizonte del trabajo 
pedagógico, e incluso más allá de la com-
petencia comunicativa. Consideramos ha-
blar de significación como una orientación 
relevante MEN (1998)

• Lectura (leer): una de las cuatro habilida-
des comunicativas; para los fines del do-
cumento legal que se trata es entendido 
como un proceso significativo y semiótico 
cultural e históricamente situado, com-
plejo, que va más allá de la búsqueda del 
significado y que en última instancia confi-
gura al sujeto lector. MEN (1998)

• Las competencias gramatical, textual 
y semántica: se ciñen a elementos téc-
nicos e instrumentales, la lengua como 
artefacto que debe conocerse y usarse 
adecuadamente. Se refieren a las reglas 
sintácticas, semánticas, morfológicas, fo-
nológicas y fonéticas; a los «mecanismos» 
que garantizan la coherencia y cohesión, a 
los aspectos estructurales del discurso, al 
uso de conectores; a reconocer y aplicar 
el léxico de manera pertinente según el 
contexto, a observar campos semánticos, 
tecnolectos e idiolectos. 

Una competencia gramatical o sintáctica 
referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 
fonológicas y fonéticas que rigen la producción 
de los enunciados lingüísticos. Una competen-
cia textual referida a los mecanismos que ga-
rantizan coherencia y cohesión a los enunciados 
(nivel micro) y a los textos (nivel macro). Una 
competencia semántica referida a la capacidad 
de reconocer y usar los significados y el léxico 
de manera pertinente, aspectos como el reco-
nocimiento de campos semánticos, tecnolectos 
o idiolectos particulares MEN (1998)

Cabe resaltar que en el área de lengua cas-
tellana en Colombia existen Derechos Básicos 
de Aprendizaje que enumeran los aprendizajes 
que deben tener los estudiantes de primeria y 
básica secundaria, siendo un conjunto de apren-
dizajes estructurantes que han de aprender los 
estudiantes en cada uno de los grados de edu-
cación escolar, desde transición hasta once, y en 
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las áreas de lenguaje, matemáticas en su segun-
da versión, ciencias sociales y ciencias naturales 
en su primera versión. 

Entornos virtuales de aprendizaje

González y Flórez citado en Munévar 
(2015) definen que un ambiente de aprendizaje 
es el lugar donde la gente puede buscar recursos 
para dar sentido a las ideas y construir solucio-
nes significativas para los problemas. Así mismo, 
identifican que en estos espacios es donde ocu-
rre el aprendizaje, ya que brindan la posibilidad 
de que el alumno use herramientas para reco-
pilar e interpretar información y se comunique 
con otros estudiantes y con sus profesores.

Otra definición de entorno de aprendizaje 
la ofrece Herrera (2006), quien asevera que es 
un lugar en el que estudiantes y docentes inte-
ractúan psicológicamente con relación a ciertos 
contenidos temáticos, utilizando métodos y téc-
nicas que buscan que el alumno adquiera cono-
cimientos, desarrolle habilidades y mejore sus 
competencias.

Según esto, el valor de los entornos de 
aprendizaje radica en que ofrecen un escenario 
favorable para la construcción del conocimiento 
a partir de la interacción entre los agentes par-
ticipantes del proceso de enseñanza aprendiza-
je y, del desarrollo de metodologías, recursos 
didácticos y materiales propicios. Así, los estu-
diantes obtienen las herramientas suficientes 
para ejecutar tareas orientadas a lograr los ob-
jetivos educativos previamente establecidos

Muñoz & González (2009) plantean que los 
EVA son espacios virtuales en los que se desa-
rrolla el proceso de enseñanza aprendizaje en 
cursos pertenecientes a formación virtual o a 
distancia. Estos sistemas se diseñan dentro de 
plataformas de teleformación y se apoyan en 
herramientas TIC.

Enseñanza dialéctica

El enfoque dialéctico concibe al desarrollo 
como un proceso complicado, sutil y profun-
do, que implica transformaciones cualitativas, 
el paso de las acumulaciones cuantitativas a 
una nueva cualidad, donde las anteriores apa-
recen en una forma básicamente nueva. Koro-
liov (1977) valora que esta concepción es la que 
brinda la clave del auto movimiento de todo lo 
existente, de los saltos, del receso de la paulati-
nidad, de la transformación en el contrario, de 

la anulación de lo viejo y el surgimiento de lo 
nuevo.

Para que la enseñanza promueva un 
aprendizaje real y efectivo en los estudiantes 
tiene que suscitar conflictos cuya agudización 
promueva un cambio interno en ellos y hasta en 
los propios profesores, lo cual ocurre de manera 
regular a veces sin la plena conciencia de ello 
por parte de los actores fundamentales de este 
proceso.

La dialéctica como método constituye un 
recurso de grandes potencialidades heurísticas 
en las investigaciones educativas porque per-
mite reflejar la complejidad de los fenómenos y 
procesos formativos en su integridad, en su de-
sarrollo y en sus relaciones e interacciones. 

III. CONSIDERACIONES FINALES

Las instituciones educativas están llama-
das a resignificar la educación y adaptarse rápi-
damente a lo que la sociedad actual requiere en 
términos de formación y habilidades sociales, 
es decir, centrarse en observar las actividades 
individuales y colectivas que utilizan los docen-
tes y estudiantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Esto indica que dentro del currículo y la 
metodología para fortalecer las habilidades lec-
toras y escritoras de los estudiantes es necesa-
rio mejorar en la construcción de aprendizajes 
duraderos y habilidades que permitan a los es-
tudiantes aplicar sus conocimientos en determi-
nados contextos. 

A través de esta pandemia mundial, la edu-
cación tuvo que incurrir en ámbitos educativos a 
los cuales no estaba preparado, la educación en 
línea, la educación remota, virtual, entre otras 
metodologías que dieron solución para que la 
educación llegara a cada uno de los lugares don-
de nuestros estudiantes residían, metodologías 
para las cuales la comunidad educativa tuvo que 
adaptarse sin poder evaluar si era correcto o no 
el proceder. 

Debido a esto surge la intención de realizar 
una aproximación teórica sobre la enseñanza de 
la lengua española en entornos virtuales de bá-
sica secundaria en donde que a través de EVA se 
fortalezcan los proceso enseñanza y aprendizaje 
de la lectura y la escritura en Básica Secunda-
ria y las diferentes habilidades que se proyectan 
a partir de este proceso cognitivo, que logran 
transformar contextos en lugares de aprendiza-
jes situados y significativos en los niños y niñas 
actuales.
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EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES EN  
EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA COLOMBIANA.

Tamith del Carmen Ospino Morón
osmota2011@hotmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

El maestro posee un papel fundamental en la realidad educativa y cada día su rol de gestor 
del conocimiento en el aula de clase es primordial en el área del saber, de allí que el desarro-
llo de un pensamiento crítico y el fomento del mismo en sus estudiantes será determinante 
para hacer trascender su huella en el proceso de formación de cada ser humano con el que 
tenga la oportunidad de compartir. La importancia de fomentar un pensamiento crítico en 
el aula se fundamentó en  los planteamientos de Kant (2002), Freire (2009) y Morín (2001), 
quienes hicieron aportes en la redimensión del conocimiento, promoviendo una educación que 
promueva el pensamiento crítico, transformador e interdisciplinario, lo que resulta trascen-
dental en el contexto educativo. El presente artículo forma parte de una investigación mayor 
denominada “Desarrollo del pensamiento Crítico en Ciencias Sociales en Educación Básica Co-
lombiana”. En atención a ello, se propone compartir parte del camino referencial abordado, 
es así como desde el ejercicio reflexivo surgen una serie de consideraciones sobre aspectos 
importantes en esta práctica pedagógica. El estudio se ha abordado desde el paradigma in-
terpretativo, el enfoque cualitativo, asumiendo el método fenomenológico-hermenéutico, en 
el contexto representado por la Institución Educativa San Marcos, al sur del departamento de 
Sucre Colombia, teniendo como actores socioeducativos los docentes y estudiantes, en la bús-
queda de interpretar los significados y sentidos que poseen en torno al acto pedagógico desde 
un pensamiento crítico. Se aspira generar aportes teóricos relacionados con el desarrollo del 
pensamiento crítico en las ciencias sociales en educación básica colombiana desde la esencia 
misma de sus informantes. Con el presente artículo se busca contribuir con un cuerpo firme de 
ideas y referentes teóricos que sirvan de apoyo a futuras investigaciones sobre el desarrollo 
del pensamiento crítico en las ciencias sociales

CRITICAL THINKING IN THE SOCIAL SCIENCES IN COLOMBIAN 
SECONDARY BASIC EDUCATION.

ABSTRACT

The teacher has a fundamental role in the educational reality and every day his role as 
knowledge manager in the classroom is essential in the area of knowledge, hence the develo-
pment of critical thinking and the promotion of it in his students will be determinant to make 
his mark transcend in the training process of each human being with whom he has the oppor-
tunity to share. The importance of promoting critical thinking in the classroom was based on 
the approaches of Kant (2002), Freire (2009) and Morín (2001), who made contributions to 
the redimension of knowledge, promoting an education that promotes critical, transformative 
thinking. and interdisciplinary, which is transcendental in the educational context. This article 
is part of a larger investigation called “Development of Critical Thinking in Social Sciences in 
Colombian Basic Education.” In response to this, it is proposed to share part of the referential 
path addressed, this is how from the reflective exercise a series of considerations arise on 
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I. INTRODUCCIÓN

En el acontecer histórico del ser 
humano, la investigación fomentada a 
través del pensamiento crítico ha con-
tribuido al desarrollo de la humanidad, 
la misma es un pedestal para todos los 
campos, especialmente para la edu-
cación. Para garantizar la educación 
integral como base de la calidad de 
vida de la sociedad, se requiere crear 

condiciones institucionales y cultura-
les para que los educandos se formen 
con espíritu crítico frente al contex-
to social y cultural, donde el reto es 
transformar el mundo y la sociedad.

De allí la importancia de fomen-
tar el pensamiento crítico en los estu-
diantes, donde el crecimiento, eficacia 
y creatividad del pensamiento en el 
estudiante estén en un continuo auto-
examen, autocrítica, autocontrol des-
de la metacognición que proporciona 
su capacidad crítica. En este sentido, 

RÉSUMÉ

L’enseignant a un rôle fondamental dans la réalité éducative et chaque jour son rôle de ges-
tionnaire des connaissances dans la classe est essentiel dans le domaine des connaissances, 
d’où le développement de la pensée critique et la promotion de celle-ci chez ses élèves seront 
déterminants pour faire sa marque transcende dans le processus de formation de chaque être 
humain avec qui il a l’occasion de partager. L’importance de promouvoir la pensée critique en 
classe s’est appuyée sur les approches de Kant (2002), Freire (2009) et Morín (2001), qui ont 
contribué à la redimensionnement des connaissances, en promouvant une éducation qui fa-
vorise la pensée critique et transformatrice. interdisciplinaire, ce qui est transcendantal dans 
le contexte éducatif.Cet article fait partie d’une enquête plus large intitulée “Développement 
de la pensée critique en sciences sociales dans l’éducation de base colombienne”. En réponse 
à cela, il est proposé de partager une partie du parcours référentiel abordé, c’est ainsi que de 
l’exercice réflexif surgissent une série de considérations sur des aspects importants de cette 
pratique pédagogique. L’étude a été abordée à partir du paradigme interprétatif, l’approche 
qualitative, en assumant la méthode phénoménologique-herméneutique, dans le contexte 
représenté par l’établissement d’enseignement San Marcos, dans le sud du département de 
Sucre Colombie, ayant des enseignants et des étudiants comme socio-éducatifs. acteurs, dans 
la recherche d’interpréter les significations et les sens qu’ils ont autour de l’acte pédagogique 
à partir de la pensée critique. Il aspire à générer des contributions théoriques liées au déve-
loppement de la pensée critique en sciences sociales dans l’éducation de base colombienne 
à partir de l’essence même de ses informateurs. Cet article vise à apporter un corpus solide 
d’idées et de références théoriques qui serviront de support à de futures recherches sur le 
développement de la pensée critique en sciences sociales.

PENSÉE CRITIQUE DANS LES SCIENCES SOCIALES DANS 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE BASE COLOMBIEN.

Mot clefes:
pensée critique, 

sciences sociales, 
enseignement secon-

daire de base.

important aspects in this pedagogical practice. The study has been approached from the in-
terpretive paradigm, the qualitative approach, assuming the phenomenological-hermeneutic 
method, in the context represented by the San Marcos Educational Institution, in the south of 
the department of Sucre Colombia, having teachers and students as socio-educational actors, 
in the search to interpret the meanings and senses that they have around the pedagogical 
act from critical thinking. It aspires to generate theoretical contributions related to the deve-
lopment of critical thinking in the Social Sciences in Colombian Basic Education from the very 
essence of its informants. This article seeks to contribute a firm body of ideas and theoretical 
references that serve as support for future research on the development of critical thinking in 
the social sciences.
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el desempeño docente tiene un papel funda-
mental en la formación integral del estudiante, 
pues debe estar ganado a fomentar sus poten-
cialidades de razonamiento, desde una postura 
crítica del conocimiento, a compartir con otros 
sus diferencias, a desarrollar las competencias 
básicas para la vida, donde se promueva ade-
más la colaboración, la comunicación y el diálo-
go entre los estudiantes impulsando operacio-
nes como: el análisis y la argumentación.

El presente artículo forma parte de una 
investigación mayor denominada “Desarrollo 
del pensamiento Crítico en Ciencias Sociales en 
Educación Básica Colombiana “Dicho estudio se 
ha venido desarrollando en la Institución Edu-
cativa San Marcos, al sur del departamento de 
Sucre Colombia. En atención a ello, se propone 
compartir parte del camino referencial aborda-
do, así como fomentar el desarrollo del pensa-
miento crítico en los estudiantes. En tal sentido 
el docente tiene un reto de abordar en la reali-
dad educativa y cada día su rol de gestor del co-
nocimiento en el aula de clase es primordial en 
el área del saber, de allí que el desarrollo de un 
pensamiento crítico y el fomento del mismo en 
sus estudiantes será determinante para hacer 
trascender su huella en el proceso de formación 
de cada ser humano con el que tenga la oportu-
nidad de compartir en el aula de clase. 

Tomando en consideración esta premisa 
surgió la necesidad de tomar el pensamiento 
crítico, como eje central de esta investigación 
pues el mismo constituye un gran compromiso 
que como educadores estamos en obligación 
de asumir, esto porque si se quiere trasformar 
la realidad del mundo actual, la educación es un 
pilar ineludible, ya que a través de la misma se 
puede llegar a generar una construcción teóri-
ca que apunte hacia la formación de un pensa-
miento crítico, donde se fomenta la reflexividad 
del ser, de allí que se deben evaluar las compe-
tencias y destrezas de pensamiento crítico a ser 
desarrolladas en el contexto educativo en las 
ciencias sociales, para que las mismas no solo le 
sirvan a nuestros estudiantes en el aula de clase, 
sino para que sean aplicables en el desarrollo de 
la vida misma.

En función de lo esbozado, esta investi-
gación está dirigida hacia la generación de  un 
corpus teórico acerca del desarrollo del pensa-
miento crítico en las ciencias sociales en educa-
ción básica, con el fin de incursionar en el cam-
po de pedagogía, interesada en proponerlo a las 
instituciones, con el propósito de mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje de las cien-
cias sociales en la educación básica secundaria 

colombiana.

II. SUSTENTO  TEÓRICO

El Pensamiento Crítico desde la Mirada de Dis-
tintas Visiones Epistemológicas

Al pretender dar una mirada al fomento 
del pensamiento crítico en educación, resulta de 
interés poder disertar en torno a algunas consi-
deraciones que permiten visualizar la definición 
del pensamiento crítico, por lo que resultó in-
teresante  evidenciar afirmaciones como las de 
Salamanca (2018) quien refiere: “El pensamien-
to crítico puede ser aplicado a cuestiones de la 
vida diaria, por tanto es evidente la necesidad 
de fomentar este pensamiento desde etapas 
tempranas dentro del ámbito educativo con el 
fin de que el alumno fortalezca sus conocimien-
tos” (p.2). En torno a este planteamiento, los 
docentes deben estar atentos en su quehacer 
educativo, para que a través de su dinámica de 
clase y su praxis pedagógica puedan proyectar 
el desarrollo del Pensamiento Crítico en las cla-
ses de Ciencias Sociales en la educación básica 
secundaria para que la misma trascienda incluso 
en actividades de la vida cotidiana del estudian-
te, así como en el desarrollo de la vida misma.

Al respecto, Freire (2009), plantea que “El 
hombre debe ser partícipe de la trasformación 
del mundo por medio de una nueva educación 
que le ayude a ser crítico de su realidad, lo lleve 
a valorar su vivencia como algo de valor real” (p. 
64).  De allí, que en educación tenga una impor-
tancia significativa en centrar el diálogo como 
método para la formación humana desde una 
dialogicidad permanente, para que la gestión 
educacional facilite principalmente el insertar 
los individuos en la sociedad, fomentando com-
petencias y el desarrollo de actividades en las 
que logren los mejores resultados y preparación 
para su vida.

Por su parte, Morales (2014) define el pen-
samiento crítico como: “Una forma de razona-
miento que combina el análisis epistemológico y 
científico social, con la finalidad de comprender 
la realidad y además, cuestionar nuestra forma 
de comprenderla, nuestro aparato teórico y me-
todológico que nos sirve para el análisis de la 
realidad social” (p.8). De manera tal, que antes 
de describir una realidad, como docentes esta-
mos en la necesidad de preguntarnos si estamos 
en competencia para cuestionarla describirla y 
hacer propuestas en función de nuestra cotidia-
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nidad para  poder redimensionarla.               
En torno a esto Bourdieu (2000) plantea 

que: “antes de pensar cómo nos gustaría que 
fuese la realidad, debemos primero compren-
der cómo es, hasta ese momento estaremos 
facultados para pensar en otras posibilidades” 
(p. 25). Esto implica un acto de reflexividad que 
debe realizar el docente para poder automirar-
se y evaluar que competencias debe desarrollar 
para ser aún más efectiva su práctica pedagógi-
ca para trascender en el saber. Esto permite afir-
mar que el pensamiento crítico también consis-
te en el auto mejoramiento (el pensar) a través 
de los estándares, como lo refiere Alejo (2017), 
“es evaluar el pensamiento, donde el crecimien-
to, eficacia y creatividad del pensamiento está 
en  su capacidad para el continuo autoexamen, 
autocrítica, autocontrol, que proporciona su ca-
pacidad crítica”. (p. 45) 

De esta manera, el docente a cargo de la 
enseñanza de las ciencias y específicamente el 
dedicado a la enseñanza de las ciencias sociales 
debe ir tras la búsqueda de incluir en su rol edu-
cativo la variabilidad de estrategias y la apertura 
a nuevos paradigmas donde el adecuado uso y 
manejo de la tecnología son fundamentales para 
proyectar en sus estudiantes el mismo hecho de 
ser seres autocríticos, donde el pensamiento 
creativo y la metareflexión esté presente en su 
proceso de aprendizaje, esto permitiría a su vez 
ampliar  la visión crítica de todos los estudiantes 
que forman parte de su escenario de clase.

En torno a esto, Facione (2007), afirma 
que: “el pensamiento crítico implica que el su-
jeto desarrolle destrezas como: análisis, infe-
rencia, interpretación, explicación, autorregu-
lación y evaluación” (p.7) Por esta razón, en las 
escuelas es necesario estar conscientes, que el 
propósito fundamental y transversal en la for-
mación de los educandos, se debe centrar en el 
desarrollo de un pensamiento crítico basado en 
el orden de ideas, reflexiones, argumentos, críti-
cas constructivas, que profundice en el análisis, 
la racionalidad, la coherencia y que sea una he-
rramienta eficaz para vivir como ser auténtico, 
autónomo y que posea una visión crítica de la 
realidad inmersa en su contexto, de allí que el 
desarrollo del pensamiento crítico haya tenido 
una influencia notable en la educación.

En torno a la concepción del pensamiento 
crítico, también se consideró los planteamientos 
de Bezanilla, Poblete, Fernández, Arranz, y Cam-
po (2018),  quienes afirman  que: “el pensamien-
to crítico se fundamenta en ideales como: la li-
bertad, autonomía, soberanía y la verdad, entre 
otros” (p.76). Por ello, el docente como gestor 

del pensamiento crítico ha de estar consustan-
ciado con el contexto social y político, así como 
con principios éticos relacionados con cualida-
des como: la humildad, flexibilidad, honestidad, 
empatía, autonomía, auto seguridad, autocrítica 
y perseverancia, todos ellos constituyen el com-
ponente axiológico a través del cual el docente 
pueda llegar a proyectar  la realidad desde otras 
perspectivas y a partir de ellas fijar una posición 
gestada  en el razonamiento y la comprensión 
del contexto sobre todo en los escenarios edu-
cativos donde le ha correspondido ser protago-
nista, sobre todo en esta realidad donde se tuvo 
que enfrentar a los retos surgidos en la pande-
mia del COVID-19, en el que se tuvieron que 
generar competencias para poder enfrentar los 
retos surgidos ante esa contingencia que llego a 
traspasar todas las barreras a nivel mundial.

Al respecto se destaca que: El efecto dis-
ruptivo de la pandemia provocó el cierre de la 
mayoría de las escuelas y campus universitarios 
de todo el mundo, causando un enorme impac-
to en el sector educativo como resultado de la 
interrupción de la enseñanza y el aprendizaje 
presenciales (UNESCO, 2020a). Estudios revela-
dos de esta forma, dejaron en evidencia la situa-
ción de ventajas y desventajas que surgieron en 
torno a esta pandemia del Covid.-19, encontran-
do una población que estaba desprevenida y en 
un letargo tecnológico del que debió despertar 
de forma repentina para no desfallecer en el 
ámbito educativo. 

La UNESCO (2022) en su texto ¿Reanuda-
ción o Reforma? Seguimiento global de la pan-
demia de COVID 19 en la educación superior 
tras dos años de disrupción refiere como han 
ido surgiendo cambios en el proceso educativo 
en la medida en que se ha transitado las distin-
tas fases de la pandemia, donde se pasó desde 
la presencialidad, a un escenario totalmente vir-
tual, luego al ir evidenciando avances en torno 
al proceso de generación de vacunas y medidas 
que permitieron a toda la población mundial ir 
retornando a los espacios laborales y educati-
vos, trascendió  un escenario semipresencial y 
virtual siendo asumidos los procesos educati-
vos de forma híbrida y posteriormente hemos 
ido tomando la presencialidad en el contexto 
educativo. Sin embargo en todos y cada uno de 
estos escenarios, se encontraron unas  pobla-
ciones más desfavorecidas que otras en el ám-
bito tecnológico, pues no todas contaban con 
los equipos y la disponibilidad de redes para un 
adecuado uso de las TIC. Esto también es referi-
do por la UNESCO 2022:
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En consecuencia, la pandemia puso 
de manifiesto la brecha digital pre-
existente en regiones como América 
Latina y África, donde el acceso a In-
ternet en el hogar sólo alcanza al 45 
% y al 17 % de los hogares, respec-
tivamente (UNESCO IESALC, 2020). 
Dado que las clases impartidas a tra-
vés de videoconferencias síncronas 
requieren una conexión a Internet 
fiable, una gran capacidad de ban-
da ancha y el acceso a dispositivos 
tecnológicos adecuados, los estu-
diantes con situaciones financieras 
vulnerables y los que viven en zonas 
rurales remotas pueden enfrentarse 
a obstáculos adicionales que dificul-
tan su acceso a la educación supe-
rior (p.28)

En tal sentido, se refiere a Tamayo (2015), 
quién plantó que: “Lograr avanzar en la forma-
ción de pensamiento crítico en los estudiantes, 
necesariamente se articula con las prácticas 
pedagógicas y la perspectiva didáctica desde 
las cuales pensamos y hacemos la enseñanza” 
(p.114). Por lo tanto, los docentes inmersos en el 
proceso de Enseñanza Aprendizaje de las Cien-
cias Sociales deben tener especial atención en 
la formación permanente para el desarrollo de 
estas competencias para que las mismas sean 
asumidas por los docentes para después llegar a 
poder proyectarlas en los estudiantes desde sus 
competencias alcanzadas.

En torno a la generación de competencias 
para el fomento del pensamiento crítico, Bena-
vides y Ruiz (2022), refieren que: 

La educación en la actualidad re-
quiere conocer acerca de las habili-
dades que intervienen en el pensa-
miento crítico. Las cuales permitirán 
que el estudiante se instaure dentro 
de un contexto que lo motive a pen-
sar y visibilizar el pensamiento crí-
tico de una manera más integrada. 
Es decir, considerar las habilidades 
tanto cognitivas como metacogni-
tivas como base y por otro lado la 
posibilidad de generar autorregula-
ción y motivación a fin de lograr una 
disposición crítica. Lo que permite 
estar abierto a enfoques múltiples 
para tomar decisiones e intervenir 
en la realidad social. (p. 76).

En función de esto y tomando en consi-
deración la direccionalidad de ir tras la optimi-
zación del pensamiento crítico en la educación 
básica, en necesario que en la enseñanza el 
docente esté atento en fomentar el proceso de 
creatividad en sus estudiantes suministrándoles 
información de interés que le den paso al aná-
lisis, la interpretación y la creatividad, dándoles 
paso a la vez al desarrollo de un proceso de me-
tacognición donde los mismos estén cada vez 
más conscientes de su proceso de aprendizaje y 
puedan ir tras los cambios que requieran en sus 
acciones para lograr un verdadero pensamiento 
crítico en el área de las ciencias sociales en edu-
cación secundaria. Por lo tanto, se puede afir-
mar que el aprendizaje es un evento, que puede 
traducirse en un cambio de estado, es decir, en 
la manera de pensar, de sentir y de actuar del 
estudiante donde el rol docente es vital.

En el ámbito tecnológico el desarrollo del 
pensamiento crítico es una arista fundamental 
que debe ser considera, pues para repotenciar 
el pensamiento mediante el uso y manejo de las 
TIC sobre todo en esta era digital. Al respecto 
Cruz y Hernández (2021) afirman: “En el ecosis-
tema educativo la esfera tecnológica es un cata-
lizador del proceso de enseñanza-  aprendizaje 
que posibilita la transformación socio pedagó-
gica. La tecnología educativa como herramienta 
sistemática fortifica las prácticas educativas tra-
dicionales e incide en una transformación de la 
escuela” (p.185).

Relevancia del Pensamiento Crítico en la Inves-
tigación 

En toda investigación se esboza un fun-
damento teórico-epistemológico, el cual le da 
soporte, sentido y perspectiva a una investiga-
ción, esto permite en un inicio del proceso dar 
a conocer el estado del arte en que se encuen-
tra el fenómeno a ser estudiado puesto que las 
investigaciones previas constituyen fuentes de 
información esencial e indispensable en la reali-
dad contextual del fenómeno a nivel nacional o 
internacional, permitiéndole al investigador po-
der valorar como ha sido estudiada la temática 
en distintas latitudes. . 

En torno a esto, se hace referencia al tra-
bajo desarrollado por Miró (2019), en su tesis 
doctoral, presentada en la Universidad de Llei-
da- España, titulada: “El desarrollo del pensa-
miento crítico y la acción empoderada del estu-
diante la fase de detención de necesidades en 
los proyectos de aprendizaje de servicio” cuyo 
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objetivo fue desarrollar estrategias de pensa-
miento crítico y proceso de empoderamiento en 
el estudiante universitario. Esta investigación es-
tuvo dirigida por un enfoque cuantitativo y fue 
un continuo proceso de exploración dejó como 
resultado el diseño de un cuestionario para la 
detección de necesidades en la fase inicial de 
diagnóstico del entorno a través de la participa-
ción del estudiantado universitario. Todo ello, 
partiendo de una visión crítica y transformado-
ra, con la intención de situar al discente en el 
centro de la experiencia de aprendizaje-servicio 
desde el momento cero en la fase inicial de las 
experiencias.

De igual forma se presenta la investigación 
realizada por Martínez (2018), quien elaboró 
su tesis doctoral en la Universidad de Málaga 
- España, teniendo como título: “Innovación e 
investigación educativa sobre la evaluación de 
competencias profesionales con TIC para la en-
señanza de las Ciencias Sociales en el Máster de 
Profesorado”. En el desarrollo de la misma este 
autor plantea la necesidad de avanzar en las es-
trategias didácticas utilizadas en la formación 
del profesorado de Ciencias Sociales del Máster 
de Profesorado para la evaluación de las compe-
tencias profesionales. En su indagación realizó 
varias investigaciones de campo e innovaciones 
de base TIC a diferentes escalas: desde el diag-
nóstico inicial del Máster de Profesorado en el 
ámbito español, a través del estudio de los pla-
nes desarrollados en 34 universidades, 54 en-
trevistas a coordinadores y 94 encuestas a pro-
fesorado tutor; pasando por las posibilidades 
analíticas para los docentes de dicho Máster a 
partir de los sistemas de gestión de aprendizaje, 
ilustradas en un estudio de caso. 

Los resultados de la tesis doctoral presen-
tada por Martínez (2018), han demostrado la 
pertinencia de la investigación, al permitir la de-
tección de lagunas y aspectos relevantes en la 
mejora de la implementación del Máster de Pro-
fesorado. También evidenció que sobre la mesa 
se presentan nuevos recursos de investigación 
educativa, como el análisis de comportamientos 
del profesorado en formación de Ciencias Socia-
les en entornos virtuales basados en la minería 
de datos; así como evaluar positivamente la per-
tinencia de incluir en dicha rama de la didácti-
ca herramientas de innovación metodológica 
como las Rúbricas y las anotaciones de vídeo 
interactivas, cuya base tecnológica entra en si-
nergia con las necesidades científicas propias de 
la disciplina: desarrollo del pensamiento crítico, 
transferencia del conocimiento o capacidad de 
argumentación en contextos no homogéneos 

o la profundización didáctica en el binomio de 
aprendizaje individuo (habitual en Ciencias So-
ciales)/ grupo (habitual en Educación).

Continuando con la incursión en la temáti-
ca investigativa vinculada al Desarrollo del Pen-
samiento Crítico en Educación Básica Colombia-
na, se presenta el trabajo de Díaz (2021), quien 
realizó una tesis doctoral titulada: “El programa: 
Leo, Comprendo y Resuelvo” en la mejora del 
Pensamiento Crítico y Comprensión Lectora 
en estudiantes de una Institución Educativa de 
Lima-2021”, la cual tuvo como objetivo principal 
determinar en qué medida el Programa “Leo, 
comprendo y resuelvo”, mejoraba el nivel del 
Pensamiento Crítico y la Comprensión Lectora 
de los estudiantes de primaria de 6to grado de 
una Institución Educativa de Lima Centro. Esta 
investigación fue realizada desde un enfoque 
cuantitativo, diseño experimental, sub diseño: 
Cuasi experimental y en la misma se empleó la 
técnica de la encuesta, con dos instrumentos 
de medición: un cuestionario de comprensión 
lectora y un cuestionario de pensamiento crí-
tico, con mediciones pre y post, tanto al grupo 
control como el grupo experimental, los cuales 
estuvieron constituidos por 40 estudiantes cada 
uno. 

El muestreo fue de tipo no probabilístico. 
Luego del análisis y la observación los resultados 
la investigadora refiere que hay una diferencia 
significativa entre ambos grupos en el postest 
con una significancia de 0.000 < 0.05 conclu-
yéndose que el Programa “Leo, comprendo y 
resuelvo”, mejora significativamente el nivel del 
pensamiento crítico en la comprensión lectora 
de los estudiantes de primaria de 6to grado de 
una Institución Educativa de Lima.  De manera 
tal que, se evidencia como el estudio en torno al 
pensamiento crítico ha sido analizado tanto des-
de el enfoque cuantitativo, como desde el enfo-
que cualitativo y nos permite afirmar que al ge-
nerar productos donde busquemos fortalecer el 
desarrollo del pensamiento creativo en la edu-
cación básica secundaria,  se estará apuntando 
a una mejor proyección del saber en nuestros 
estudiantes.

 González (2020), en su tesis  doctoral pre-
sentada en la Universidad de Santo Tomas en 
Bogotá, titulada “Trascendencia de la lectura 
crítica para la educación” cuyo propósito funda-
mental fue construir una propuesta de lectura 
crítica desde una perspectiva multidimensional 
del lenguaje fundamentada en la interrelación 
entre pedagogía, lectura y critica. Esta investi-
gación estuvo enmarcada dentro del paradigma 
interpretativo, con un enfoque cualitativo, utili-
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zando el método hermenéutico, dejando como 
resultados una serie de ayudas o ejercicios me-
todológicos para una lectura crítica tanto para 
docente como para estudiantes, que se podrían 
hacer con todos los niveles de lectura, acompa-
ñando el fortalecimiento y desarrollo de la lec-
tura crítica en cualquier discurso y se propuso 
unas orientaciones generales para favorecer el 
desarrollo de la capacidad de la lectura crítica. 

Rengifo (2018), en tesis titulada: “Desarro-
llo del pensamiento crítico en niños de educa-
ción básica primaria a partir de la didáctica de 
los docentes”, presentada en la Universidad Me-
tropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología 
de Colombia, cuyo propósito central fue diseñar 
un modelo didáctico para los docentes, que per-
mitiera desarrollar el pensamiento crítico en los 
niños de educación básica primaria en el mu-
nicipio de Girardota, Antioquia, Colombia. Esta 
investigación se abordó desde  la comprensión 
holística de la realidad, como un tipo de investi-
gación proyectiva, con el                                  mé-
todo holopráxico. Rengifo, concluyó que tanto el 
pensamiento crítico de los estudiantes, como el 
desarrollo de la didáctica del pensamiento críti-
co que aplican los docentes de educación básica 
primaria son deficientes, por lo que planteó que 
existe una correlación entre el pensamiento crí-
tico de los niños y las dimensiones planificación 
y mediación de la didáctica del docente, pero 
apreció que, no hay correlación entre el pensa-
miento crítico y las dimensiones motivación y 
evaluación de la didáctica que se maneja en el 
aula.

De igual forma en el trabajo de investiga-
ción titulado: “El Desarrollo Del Pensamiento 
Crítico En El Aula”, realizado por López, Moreno 
Uyaguari y Barrera (2022) refieren testimonios 
de docentes Ecuatorianos de excelencia, quie-
nes manifestaron que es inminentemente nece-
sario trabajar de manera interdisciplinaria como 
un verdadero desafío dentro de las instituciones 
educativas. Estos docentes indican que: “La bu-
rocracia escolar no permite que los profesores 
se reúnan a trabajar en grupos para integrar 
contenidos. Tampoco es frecuente seleccionar 
un tema generador y desarrollarlo desde dife-
rentes áreas del saber” (p.179) De manera tal, 
que aquí se evidencia la necesidad de manejar 
la transversalidad para un efectivo desarrollo 
del pensamiento crítico buscando promoverlo 
en las distintas cátedras y manejar como refie-
ren estos autores la transversalidad dentro del 
currículo,

Por otra parte, Ibarguen (2021), en su tra-
bajo titulado: “El pensamiento pedagógico crí-

tico: Un análisis de la producción científica y el 
papel del sindicato de docentes en un cambio pa-
radigmático”. Esta investigación fue presentada 
en la Universidad Metropolitana de educación, 
Ciencia y Tecnología de Colombia Universidad 
UMECIT, teniendo como propósito fundamental 
el planteamiento del surgimiento de un nue-
vo paradigma educativo, lo cual se propone 
en las diferentes publicaciones que aparecen 
en las bases de datos en bibliotecas y material 
documental del archivo del Centro de Estudios 
e Investigaciones Docentes de ADIDA, Google 
académico, la biblioteca virtual de CLACSO  y la 
biblioteca concertada ADIDA-COMFENALCO; di-
cha revisión y el proceso mismo, realizados por 
este investigador permiten la identificación de 
una visión epistemológica distinta a la instru-
mental-reduccionista, una visión que contemple 
el pensamiento crítico, de allí su relevancia para 
esta producción.

III. ABORDAJE  METODOLÓGICO

En este acercamiento metodológico se 
presentará el paradigma, enfoque y método, 
los informantes claves, las técnicas de recolec-
ción y tratamiento que se pretende realizar. Se 
asumirá el paradigma interpretativo, dirigido a 
develar el sentido de las formas particulares de 
la vida socioeducativa, mediante la articulación 
sistemática de las estructuras del significado 
que proyectan las maneras de concebir el pen-
samiento crítico de los actores socioeducativos.  
En tal sentido, se destaca a Martínez (2010), 
quién  hace referencia al paradigma interpreta-
tivo el cual se constituye en el basamento de la 
perspectiva cualitativa, en función a esto aseve-
ra que: “La investigación cualitativa constituye 
una unidad de análisis y hace que algo sea lo 
que es: una persona, una entidad étnica, social, 
empresaria y un producto terminado para darle 
su significancia propia” (p.173). 

Por lo antes descrito, se evidencia que el 
enfoque que sustenta esta investigación es el 
cualitativo, por considerarlo ideal para respon-
der a los intereses de la educación básica secun-
daria, debido a que considera el ámbito parti-
cular y permite develar el fenómeno de estudio 
desde la mismidad de sus actores socioeducati-
vos. En tal sentido, se refiere a Martínez (2000), 
define la metodología cualitativa como:

El estudio de un todo integrado que 
constituye una unidad de análisis y 
que algo, sea lo que sea es estudia-
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da…, aunque también se podría es-
tudiar una cualidad específica, siem-
pre que tenga en cuenta los nexos 
y relaciones que tienen con el todo, 
los cuales contribuyen a darle su sig-
nificación propia (p. 175).

El interés investigativo de esta indagación, 
se apoyará en los métodos fenomenológico y 
hermenéutico, como métodos de investigación 
cualitativa, vinculados al fenómeno de estudio, 
por cuanto los procesos de interpretación y de 
comprensión ocurren en el acto continuo y no 
excluyente de ambos procesos. De allí, que no 
puede existir comprensión, sin interpretación 
del fenómeno, haciendo evidente que no se 
puede ampliar el conocimiento si antes se ha 
comprendido la realidad.

La metodología en el abordaje del fenóme-
no de estudio, será concebida desde los plan-
teamientos de Husserl (1992), quien afirma que: 
“en un abordaje fenomenológico la percepción 
de los actores sociales hace referencia a viven-
cias y experiencias donde develan las estructu-
ras esenciales de la conciencia, para aprender 
sus sentidos, significados y ampliar sus signi-
ficantes en la manera cómo  piensan y viven” 
(p.84). Por esta razón, el método fenomenoló-
gico se empleará inicialmente para el abordaje 
de los actores socioeducativos, representados 
por docentes y estudiantes de Educación Básica 
Secundaria en Grado Noveno en su contexto de 
estudio, representado por la Institución Educati-
va San Marcos, ubicada en el sector urbano del 
municipio de San Marcos, al Sur del Departa-
mento de Sucre Colombia 

La recolección de información se hará con: 
la técnica de la entrevista en profundidad, con-
siderada idónea para el abordaje del fenómeno 
de estudio en la búsqueda de una indagación 
intersubjetiva en los informantes seleccionados 
y como complemento se utilizará, además, la 
técnica de la observación directa, empleando 
una ficha de observación, para captar todos los 
aspectos dialógicos, que se puedan evidenciar 
en el escenario investigativo. Posteriormente se 
realizará la transcripción de la información y se 
realizará un análisis de las categorías que emer-
jan del contexto de investigación para luego des-
de un proceso de triangulación y contratación 
generar una teorización para el desarrollo del 
pensamiento crítico en las ciencias sociales en 
educación básica secundaria.

                                            

IV. REFLEXIONES  FINALES

En torno a estas concepciones, el pensa-
miento crítico en el aula ha de ser repensado 
desde la reflexividad del docente, en sus prác-
ticas educativas teniendo presente que debe 
fomentar en sus estudiantes aspectos como la 
curiosidad epistemológica, la capacidad interro-
gativa, el entusiasmo por la investigación pero 
no perdiendo de vista la metacognición, donde 
es fundamental el cuestionamiento permanen-
te, que genere verdadera auto crítica para re-
inventar el proceso educativo  desde el pensa-
miento crítico enfrentando los desafíos que se 
van presentando en la dinámica del conocimien-
to.

De acuerdo a lo planteado, desde la reflexi-
vidad del rol del docente se requiere que el mis-
mo este plenamente convencido de que en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje de ciencias, 
es necesario generar producciones innovadoras 
y habilidades que impulsen el pensamiento crí-
tico en sus educandos, así como el empleo de 
actividades para la consolidación e integración 
del pensamiento, donde sean consideradas la 
metacognición y la apertura a la realidad polié-
drica dinámica y diversa en la que nos ha corres-
pondido transitar. 

Ante este escenario, resulta interesante 
propiciar un estilo de enseñanza donde se fo-
mente el desarrollo de competencias que fa-
vorezcan el pensamiento crítico, entre ellas: la 
asignación de tareas que lleven implícitos pro-
cesos de interpretación, análisis, evaluación y 
argumentación de su punto de vista con posi-
ciones teóricas, así como facilitar espacios que 
permitan la reflexión en las ciencias sociales.

En torno a la dinámica como va evolucio-
nando el conocimiento, Morín (2002), destaca: 
“Detrás del desafío global y de lo complejo se 
oculta otro desafío, como lo constituye el de 
la expansión descontrolada del saber, el cre-
cimiento interrumpido de los conocimientos 
edifica una gigantesca torre de Babel, en don-
de zumban lenguajes discordantes” (p.16)   Al 
Morin, referir: la expansión descontrolada del 
saber, hace énfasis al desafío de nuevas tecno-
logías,  que deben ser enfrentadas por los do-
centes, para poder transmitir efectivamente el 
conocimiento mediante el desarrollo de sus ca-
pacidades en el campo del saber. 

Por lo tanto el docente ha de prepararse 
para despertar en sus estudiantes esa curiosi-
dad epistemológica  con un aprendizaje holísti-
co desde un pensamiento integrador, abierto a 
la multiplicidad de perspectivas y la variedad en 
sus estrategias didácticas, la apertura a nuevos 
paradigmas, así contribuirá en la transformación 
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del mundo, por medio de una nueva educación 
vista desde la interdisciplinariedad, que le ayu-
den a ser crítico en la realidad que le acontece, 
para valorar sus vivencias desde la concepción 
del pensamiento crítico y el pensamiento com-
plejo en el ámbito de las Ciencias Sociales.
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¿AHORA QUIÉN PODRÁ AYUDARLOS: LA FAMILIA, LA SOCIE-
DAD O EL ESTADO?.

Thamara Paulina Robinson Castillo
thamara.robinson@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

El título de este artículo, probablemente esté cargado de jocosidad y transporte a algunos 
lectores a la famosa serie mexicana, “El Chapulín Colorado”; pareciera sonar gracioso, sin 
embargo, se trata de una diatriba existente, que se vive y se puede evidenciar probablemente 
en un ser cercano, algún individuo que presente un problema de cualquier índole, afectándole 
su salud y emocionalidad, generalmente, acude a un familiar, quizás desde su axiología, ló-
gica y ciertamente la filogénesis, indudablemente por formar parte de esta, pero la realidad 
tal vez sea otra, existe una situación sui géneris, digna de profundizar, para discernir ¿a quién 
realmente le compete la responsabilidad de socorrerlo?, en torno a este acontecimiento se 
mezclan muchos factores: sociales, psicológicos y biológicos, ante la vulnerabilidad de un ser 
social que pueda estar sintiéndose desprotegido, indefenso, ante la carencia de atención y 
asistencia de un pariente. En tal sentido, surge, la interrogante, ¿quién debería ayudar, la 
familia, la sociedad, o el estado? Asimismo la motivación de profundizar en esta temática, 
ante la existencia de casos que se han podido observar en el entorno de la autora, siendo la 
metódica análisis de contenido, sustentándolo en experiencias, testimonios y algunos aportes 
de investigadores que han realizado estudios sobre este tópico, como en la teorías de la fa-
milia, por ser el núcleo de la sociedad, con la teoría de las emociones y la gran influencia en 
el comportamiento del ser humano, por supuesto en la teoría de los sistemas natural, el Dr. 
Bowen manifiesta que se debe observar todo lo concerniente a las familias humanas, como las 
enfermedades físicas, psicológicas o social, para entender el proceso evolutivo de los mismos, 
así mismo concatenado con la teoría institucional y jurídica de la familia, esta teoría está ba-
sada en el entendimiento sobre el rol del estado ante situaciones familiares.

NOW WHO CAN HELP THEM: THE FAMILY, SOCIETY OR THE 
STATE?.

ABSTRACT

In this article, the title might seem humorous, and transports some readers to the famous 
Mexican series “El Chapulin Colorado”, it might sound graceful. However, it is an existing dia-
tribe which is lived, and can probably be evidenced in a close being. An individual who pre-
sents a problem of any kind affecting their health and emotions, generally goes to a relative, 
perhaps from their axiology, logic, and certainly phylogenesis, undoubtedly for being part of 
it. But the reality may be different; there is a sui generis situation worthy of being deepened, 
to discern who really has the responsibility to help. Many factors are mixed around this event: 
social, psychological, and biological, given the vulnerability of a social being who might be 
feeling unprotected, defenseless, due to the lack of attention and assistance from a relative. 
In this sense a question arises: who should help the family, the society or the state? Likewise, 
the motivation to delve into this subject, given the existence of cases that have been observed 
in the author’s environment, given the methodical analysis of content, supporting it with ex-
periences, testimonies and some contributions from researches who have carried out studies 
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I. INTRODUCCIÓN

Partiendo de la creencia que la 
familia es la base de la sociedad, la 
mayoría asume que en esta recae la 
responsabilidad de ayudar y acom-
pañar durante el proceso de la vida a 
cada persona, no obstante, pareciera 
no ser cierto o habría que desmontar 
esta creencia o confirmarla, pues apa-
rentemente puede estar generando 
complicaciones en muchas personas, 
quienes dan por entendido, que sus 
familiares deben ser consciente de la 
situación, por lo tanto están en la obli-

gación de brindarles el apoyo que re-
quieren.

En tal sentido, por ser los familia-
res un factor importante en el proce-
so de acompañamiento, durante esas 
situaciones que se viven en soledad, 
como los problemas que afectan di-
rectamente a la salud pública, como el 
maltrato, enfermedades psiquiátricas, 
crónicas y conductas delictivas, algu-
nas personas les atribuyen a sus fami-
liares la responsabilidad de apoyarlos 
y acompañarlos cuando confrontan 
algún conflicto en su hogar.

Por lo general demandan aten-
ción en relación a la parte humanita-
ria, ante la vulnerabilidad que puedan 

RÉSUMÉ

Le titre de cet article est probablement plein d’humour et transporte certains lecteurs vers 
la célèbre série mexicaine “El Chapulín Colorado” ; Cela semble drôle, cependant, c’est une 
diatribe existante, qui est vécue et peut probablement être mise en évidence chez un être 
proche, un individu qui présente un problème de toute nature, affectant sa santé et son émo-
tivité, généralement, ils font recours à un parent , peut-être de son axiologie, de sa logique 
et certainement de sa phylogenèse, sans doute pour en faire partie, mais la réalité est peut-
être différente, il existe une situation sui generis, digne d’être approfondie, pour discerner qui 
a vraiment la responsabilité de l’aider ? Il y a aussi dans ces cas d’autres facteurs: sociaux, 
psychologiques et biologiques, compte tenu de la vulnérabilité d’un être social qui peut se 
sentir sans protection, sans défense, compte tenu du manque d’attention et d’assistance d’un 
proche. En ce sens, la question se pose, qui devrait aider: la famille, la société ou l’État? De 
même, la motivation pour approfondir ce sujet, compte tenu de l’existence de cas observés 
dans le milieu de l’auteur, étant l’analyse méthodique du contenu, le soutenant par des expé-
riences, des témoignages et certaines contributions de chercheurs qui ont mené des études 
sur ce sujetp , comme dans les théories de la famille, parce qu’elle est le noyau de la société, 
avec la théorie des émotions et la grande influence sur le comportement de l’être humain, bien 
sûr dans la théorie des systèmes naturels, le Dr. Bowen affirme qu’il faut observer tout ce qui 
concerne les familles humaines comme les maladies physiques, psychologiques ou sociales, 
pour comprendre leur processus évolutif, également associé avec la théorie institutionnelle et 
juridique de la famille, cette théorie est basée sur la compréhension du rôle de l’État dans les 
situations familiales .

¿MAINTENANT QUI PEUT LES AIDER: LA FAMILLE, LA SOCIÉTÉ 
OU L’ÉTAT?.

Mot clefes:
famille; état; société; 

émotions.

on this topic, as in the theories of the family, because it is the nucleous of society, with the 
theory of emotions and the great influence on the behavior of the humans being, of course in 
the theory of the natural systems. Dr. Bowen states that everything concerning human families 
must be observed, such as physical, psychological or social diseases, to understand their evo-
lutionary process, precisely connected to the institutional and legal theory of the family, this 
theory is based on the understanding of the role of the state in family situations.
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estar presentando, lo cual suele atribuírsele a 
que el hombre es un ser gregario que nació para 
vivir acompañado y dependiendo de la fibra 
emocional y familiar, por lo tanto, probablemen-
te se genere una tendencia a sentirse indefenso 
ante cualquier situación que le afecte emocio-
nalmente. 

Ante la existencia de estas perturbaciones, 
sería conveniente considerar, por un lado, que 
una de las principales funciones de la familia es 
dar afecto, brindar cuidados, protección, susten-
to económico, seguridad, formación y sin duda 
abrir el camino a sociabilizar, por otro lado, está 
la sociedad, donde muchas veces existe más po-
sibilidad de solventar estos requerimientos que 
en la propia familia, encontrándose apoyo, afec-
tos en otros seres humanos, cuando no consi-
guen respaldo en sus parientes.

Actualmente existe jurisprudencia en el 
ámbito internacional, para que las personas 
tengan el derecho a la vida, ser protegidos, per-
mitirles crecer y evolucionar, algunas de las or-
ganizaciones que promueven estas leyes son: 
Organización de las Naciones Unidas para la de 
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En el ámbito nacional, el estado venezola-
no a través de sus políticas públicas y las leyes, 
establecen ordenamientos para la protección y 
cuidado del ciudadano, la Institución Nacional 
de Derechos Humanos del país (DdP), que está 
enmarcada en los Principios de Paris e incluye el 
Poder Ciudadano, el cual está conformado por 
un triunvirato y constituido por la Defensoría 
del Pueblo, La Fiscalía General y la Contraloría 
General.

Así mismo en la constitución Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela se contem-
plan algunos artículos que amparan a la familia, 
estos son:   

Artículo 75. El Estado garantizará protec-
ción a la madre, al padre o a quienes ejerzan la 
jefatura de la familia. Los niños, niñas y adoles-
centes tienen derecho a vivir, ser criados o cria-
das y a desarrollarse en el seno de su familia de 
origen.

Articulo 42. La familia es el núcleo funda-
mental de la sociedad. Se constituye por víncu-
los naturales o jurídicos, por la decisión libre de 
un hombre y una mujer de contraer matrimonio 
o por la voluntad responsable de conformarla. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección 
integral de la familia.

En estos artículos se evidencia, como el es-
tado debe garantizar y proteger la integridad de 

la institución familiar, de acuerdo a los vínculos 
bien sea naturales o jurídicos.

En las últimas décadas, las relaciones fa-
miliares han sufrido transformaciones, donde 
se reflejan grandes fisuras, desamparando a sus 
congéneres, en consecuencia, emergen distin-
tas emociones con sentido de vulnerabilidad, 
indefensión y soledad, con escasa atención del 
estado, quizás por desconocimiento de sus de-
rechos y orientación, para saber ¿a quién acu-
dir?, o solicitar ayuda, ante situaciones difíciles, 
como algunas enfermedades de salud mental o 
conductas delictivas, son acontecimientos que 
forman parte de eventualidades que se susci-
tan, por lo general, en ciertos grupos familiares.

Por todo lo anteriormente mencionado, 
este artículo pretende profundizar en este tema, 
cuyo propósito general es establecer algunas 
situaciones observadas en personas con condi-
ciones de estado de indefensión en el entorno y 
como propósitos específicos: 1. discernir sobre 
las principales funciones de la familia, el estado 
y la sociedad, 2. determinar la responsabilidad 
de cada una de esta triada en cuanto al apoyo o 
ayuda que deben prestar a las personas en con-
diciones de vulnerabilidad.

En resumen, el presente artículo es el resul-
tado de un proceso de observación y reflexiones 
de algunos componentes vinculados intrínseca-
mente con la estructura familiar, sustentados en 
ciertos aportes teóricos, cuya intencionalidad 
es profundizar e investigar, para establecer una 
nueva visión del área temática y de esta manera 
generar conocimientos que contribuyan al desa-
rrollo y transformación de la sociedad, el mismo 
comprende: introducción, sustentos teóricos, 
conclusiones y los referentes bibliográficos.  

Aspectos relacionados con la familia, vulnera-
bilidad e indefensión.

Investigar sobre la familia, es verdadera-
mente un reto por ser muy complejo por las 
diversas aristas que hay que tomar en cuenta, 
desde el comportamiento, las emociones, re-
laciones, depende mucho del enfoque o pers-
pectiva que se le dé en la investigación, hasta 
se puede mencionar el aspecto psicológico, que 
suele observarse no solo en el individuo, sino 
también en su sistema familiar.

Es primordial no olvidar el objetivo prin-
cipal de la familia, cuyo enfoque esté dirigido 
a convertirse en una institución exclusiva, que 
tenga la capacidad de auxiliar, proteger, cuidar, 
apoyar y velar por los miembros más vulnera-
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bles en la sociedad, aunque muchas familias pa-
recieran obviar su función, misión y valor dentro 
del contexto, siendo límpida, diáfana e incontes-
table.

En los últimos tiempos se ha desvirtuado 
y olvidado el rol que cumple la familia y su im-
portancia, no solo para la sociedad, sino para 
los integrantes del sistema familiar, según las 
teorías de las emociones, puede depender de la 
evolución del desarrollo en el círculo histórico 
en que estos sentimientos fueron surgiendo y 
emergiendo.  

Producto de la crisis socio económica que 
están atravesando actualmente algunos países 
a nivel mundial, se han incrementado ciertas 
problemáticas sociales, la mayoría inherentes 
a los grupos familiares, que afectan significati-
vamente algunos de sus miembros, entre estas 
cabe destacar, enfermedades, en especial en el 
área de salud mental, conductas delictivas, vio-
lencias, maltratos físicos y verbales, abandonos, 
separaciones, deserción escolar, desnutrición, 
situación de calle, migraciones, desempleo, to-
lerancia, violaciones, adicciones, etc.

En relación a este aspecto CECODAP 
(2023), reportó cifras que reflejan la población 
atendida entre el mes de Abril del año 2022 has-
ta el mes de marzo del año 2023, un total de 
854 ciudadanos, por medio de 232 peticiones y 
logrando intervenir en 1.732 casos, de estos 106 
están vinculados con el derecho a la integridad 
personal, representa el 42,45% de aumento con 
los años anteriores.

Señala, entre las demandas más signifi-
cativas: abuso sexual, maltrato infantil, acoso, 
castigos físicos y humillaciones, ciberacoso, 
adicciones, conductas impropias, grooming, 
..”Se evidenció que la violencia a la integridad 
personal es el derecho más susceptible a vulne-
ración..” (párr. 6).

En Venezuela, en las últimas décadas, las 
dificultades mencionadas anteriormente han 
ido aumentando, la mayoría de los investigado-
res atribuye a este fenómeno, el declive econó-
mico que ha generado la baja exportación del 
petróleo, lo cual pone en riesgo a sus habitan-
tes, quienes en consecuencia están expuestos a 
padecer estas situaciones que los coloca en un 
estado de vulnerabilidad e indefensión.    

En relación a este aspecto, se puede obser-
var, en algunos sectores venezolanos, más aun 
en los de escasos recursos familias, o miembros 
de ellos en condiciones de vulnerabilidad, que 
no cuentan con atención de sus parientes, enfer-
mos, que no reciben atención médica, personas 
con problemas de adicción, mujeres, hombres 

y niños maltratados, sin embargo estos casos, 
por lo general son silenciados, tanto familiares 
como vecinos, no hablan de ello, lo cual impide 
que reciban la ayuda o apoyo requerido.

El hecho de observar y vivenciar estas ex-
periencias de vulnerabilidad, motivaron este 
artículo, para incentivar el apoyo a estos gru-
pos familiares que poseen miembros  en  con-
diciones de indefensión, por estar presentado 
circunstancias adversas, ante la existencia de 
padres que se separan, abandonando a sus 
hijos y ex pareja, en un hogar cargado de pro-
blemas, algunos psiquiátricos, maltratos entre 
ellos mismos, adicciones y conductas delictivas, 
donde en ciertos casos un solo miembro asume 
la responsabilidad de sobrellevar la situación o 
cargas, para superar la crisis existente, sin contar 
con el apoyo de otros miembros de la familia, 
que convivan o no con ellos, ni de la sociedad, 
donde muchas veces algunos individuos respal-
dan o ayudan, por la  cercanía existente o  por el 
contrario, solo juzgan, cuestionan, sin tener co-
nocimiento de lo que realmente está sucedien-
do dentro de ese núcleo familiar.

Existe la tendencia en algunos vecinos, de 
no involucrarse y no intervienen, ni fijan posi-
ción, quizás por temor o desinterés, evitan ayu-
dar o solventar, a generar un ambiente armóni-
co, para propiciar una mejor convivencia dentro 
de ese hogar y por ende la comunidad, prefieren 
evadir la problemática y no interceder.  

Muchos argumentan que, al acudir a los 
entes del estado, no son atendidos como mere-
cen, ni son escuchados y en otros casos, algunos 
funcionarios se parcializan o evaden la posibili-
dad de mediar.

Muchas de estas informaciones han sido 
proporcionadas por familiares, vecinos, amigos 
y personas allegadas, que lo experimentan o lo 
han observado en su entorno, colocándolos en 
estado de vulnerabilidad, pues lejos de solven-
tar estas dificultades, se incrementan periódica-
mente.  

La vulnerabilidad, es un tema que ha sido 
abordado por algunos investigadores, como Ca-
roline Moser, Rubén Kaztman, Carlos H. Filguei-
ra, Jorge Rodríguez Vignoli y Roberto Pizarro; 
Eduardo S. Bustelo, Alberto Minujin y Gustavo 
Busso,  destacados por Ramos (2019), en líneas 
generales, se puede decir, que esta teoría, se 
enfoca en todas esas potencialidades que tiene 
una comunidad o sociedad, para resolver los po-
sibles riesgos que le puedan afectar, lo cual im-
plica la organización de sus miembros, con el fin 
de plantear propuestas que les permitan la so-
lución de las complejidades que se les presente.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023

Thamara Paulina Robinson Castillo
¿Ahora quién podrá ayudarlos: la familia, la sociedad o el estado?.



Autor
Título

655Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

II.  SUSTENTABILIDAD TEÓRICA

De acuerdo al interés de este artículo y las 
consultas bibliográficas realizadas, se encontra-
ron algunos teóricos que han profundizado en la 
temática de la familia, en torno a tema se desta-
can:  la teoría de la familia, la teoría institucional 
y jurídica de la familia, la teoría de los sistemas 
naturales y la teoría de las emociones, donde 
algunos filósofos, psicólogos e investigadores 
buscan el ¿por qué del comportamientos de al-
gunos integrantes de la familia? es decir, su falta 
de sensibilidad o de empatía en alguna situa-
ción, o la indiferencia ante la problemática de 
maltrato, enfermedades psiquiátricas, crónicas 
y conductas delictivas, generando, que muchos 
de ellos se sientan en un estado de indefensión 
y vulnerabilidad.

Teoría de las emociones

En cuanto a las emociones, de acuerdo a 
Rodríguez (2022), tienden a general una gran in-
fluencia en el comportamiento del ser humano, 
menciona que el Dr. David G. Meyer, profesor en 
psicología en el Hope College de Michigan en 
los Estados Unidos de Norte América, autor de 
varios libros, al respecto señala, que estos senti-
mientos se manifiestan a través de ..“excitación 
fisiológica, conductas expresivas y experiencia 
consciente..” (párr. 4).

En ese orden de ideas, la autora mencio-
nada también desarrolla ciertos aportes teó-
ricos, que profundizan sobre este tema de las 
emociones, resaltando que existe una positiva 
y otra negativa, vinculándolas con recuerdos, 
pronósticos, objetos, etc., indica también, que 
estas podrían estar pre programadas, ser natu-
rales y universales, tales como el cuidado, amor, 
sorpresa, alegría, ira y por supuesto el miedo, 
las mismas generalmente son calificadas como 
emociones primarias. Sobre las emociones se-
cundarias, expresa que se adquieren a través de 
la experiencia, como la vergüenza, negligencia, 
orgullo, horror y por supuesto la simpatía.

Otros investigadores, que se aproximaron 
al estudio de estas teorías fueron: James-Lange, 
a finales del siglo XIX, a quienes se les atribu-
ye algunos aportes a la teoría de las emociones 
más antigua y el pionero que disertó al respec-
to fue Charles Darwin (1872), estos mencionan 
que primero se recibe el estímulo, luego se pro-
cesa a lo vivido a través de estas y termina con 
la transmisión de la conducta. 

Tomando en cuenta estos señalamientos, 

también destaca Rodríguez (2022), que según la 
teoría de las emociones existen tres componen-
tes importantes:  

• Teorías fisiológicas: manifiestan que las 
respuestas vienen del interior del cuerpo 
y nacen de las emociones.

• Teorías neurológicas: expresan que la ac-
tividad empieza en el interior del cerebro, 
para luego viajar a los desenlaces emocio-
nales.

• Teorías cognitivas: señalan que el pen-
samiento, con las diferentes actividades 
mentales, es la principal formación y pro-
tagonista de las emociones.

Asimismo, es conveniente destacar, que los 
teóricos Walter Bradford Cannon (1871-1945), 
fisiólogo y científico de la Universidad de Har-
vard, cuyos aportes se enfocan en profundizar 
el tema de las emociones, explicando su origen 
y Philip Bard (1898-1977), fisiólogo de naciona-
lidad norteamericana, el cual se une a la teoría 
de Cannon, de esta alianza surge la teoría de 
Cannon-Bard.

Ambos suman, desde sus miradas como 
psicofisiológicos, aspectos como que ..“la emo-
ción antecede a las conductas y preparan al or-
ganismo..” (párr. 5), es decir es los sentimientos 
que  experimentan  día a día las personas, como 
la rabia, tristeza, alegrías, etc., la mayoría de las 
veces toman el control de las decisiones y ayu-
dan a discernir que camino tomar, al igual que 
tiene la influencia en el pensamiento y conduc-
ta de los seres humanos, de esta forma dar una 
respuesta de lucha o de huida ante las eventua-
lidades de alguna emergencia, como por ejem-
plo ..“cuando lloramos porque nos sentimos 
tristes..”(párr. 5). 

En tal sentido, se observa que las emocio-
nes emergen ante las reacciones fisiológicas, 
solo de allí se desata la reacción de alerta ante 
un punto crítico, que les permita bien sea invo-
lucrarse y apoyar a un familiar ante una situa-
ción vulnerabilidad, o evadir tal situación.

Teoría de la Familia

Esta  teoría, parte de una concepción di-
ferente de la familia, estimando para muchas 
personas la conceptualización es más amplia, 
pues ampara otros aspectos que van más allá 
del consanguíneo, debido a que se establecen 
vinculaciones a lo largo de sus vidas con otros 
individuo, que ha propiciado la  incorporación 
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de expresiones a sus vocabularios  como “tíos 
políticos”,  “hermanos políticos”, “sobrinos polí-
ticos”, que  hacen referencia a una lazo por afi-
nidad, que algunas veces no implican aproxima-
ciones o convivencias entre sus miembros.

Al respecto el Dr. Murray Bowen en su teo-
ría de los sistemas familiares (1989), manifies-
ta, que esta estudia las interrelaciones del ser 
humano dentro de su núcleo, desde su mirada, 
amplifica la concepción existente, para incorpo-
rar la afinidad emocional, que tiene injerencia 
en los sentimientos, acciones del individuo y los 
pensamientos.

Tomando en cuenta lo anteriormente 
mencionado, esta unión emocional, tendrá una 
influencia significativa en la conducta de cual-
quier miembro de la familia, pudiendo alterar 
a cualquiera de ellos, es decir, de acuerdo a la 
vulnerabilidad de cada individuo, buscará en los 
otros la aprobación, apoyo y atención de algún 
o algunos integrantes (Kerr 2003), lo cual puede 
tener incidencia en el nivel que tenga esta per-
sona, que lo hace proclive a tener dependencia 
emocional hacia otros familiares, lo cual podría 
determinar su nivel de autonomía y diferencia-
ción.  

Teoría de los sistemas naturales

El mencionado doctor Bowen, oriundo de 
las Estados Unidos, en la década de los 50  tam-
bién desarrolló  la Teoría de los Sistemas Natu-
rales, sustentándose en el trabajo de campo del 
proceso de acontecimientos suscitados en seres 
vivos, es decir, el ser humano desde su observa-
ción natural, sobre todo con el tema tan com-
plejo de las enfermedades de salud mental, el 
cual lo aborda desde una perspectiva moderna,  
a partir de diferentes aristas sociales, debido 
a que los tornaba más humanizado, efectivo y 
compresible.

El aporte del Dr. Bowen plantea, la impor-
tancia de la investigación de campo, es decir, se 
debe observar todo lo concerniente a las fami-
lias humanas, ver el entorno familiar, como las 
enfermedades físicas, psicológicas o social, para 
entender el proceso evolutivo de los mismos, 
viéndolo de esta manera se puede determinar, 
que las familias son parte de un sistema natural, 
por lo tanto, lo que sucede ella está enlazado 
con lo que está sucediendo en la naturaleza.

El Dr. Bowen, asiente que la familia es par-
te de un sistema primeramente natural, que de-
finitivamente se manifiesta en lo emocional, no 
hace referencia a los sentimientos como el odio, 

amor, etc., expresa que viene de un estímulo in-
consciente, que los acciona hacia la vida, a re-
acciones inmediatas como el respirar, es decir, 
es un sistema biológico (natural), que se puede 
evidenciar, cuando un miembro de la familia, 
detecta una situación en especial, su sistema 
biológico responde, quizás sintiendo temor, lo 
cual le  llevará, bien sea a tomar una distancia 
o a involucrase, esto indica,  que el organismo 
humano y animal definitivamente en el aspecto 
biológico están  alertas con su entorno cercano.     

Teoría institucional y jurídica de la familia

En esta teoría es primordial para entender 
el rol del estado ante las situaciones familiares, 
en tanto le da cabida al estudio jurídico y as-
pectos que le competen a las relaciones fami-
liares, considera que la misma es un sistema o 
ecosistema humano, que están unido bien sea 
biológicamente y afectivamente, siendo por su 
naturaleza jurídica, un ente protegido por el es-
tado, en el cual se desarrollan, interrelacionan e 
involucran entre si los seres humanos.

En el caso de Venezuela, es importante ha-
cer referencia a algunos artículos que le dan for-
malidad, legalidad y protección a las familias, se 
destacan los artículos 345-399 y 411 de la LOP-
NA, en la ley para la protección de las familias, la 
maternidad y la paternidad, en cada uno de sus 
artículos, en donde manifiestan la protección 
para cada miembro de un mismo núcleo fami-
liar, garantizando la protección para cada uno de 
ellos. 

III. ESTIMACIONES FINALES 

Estimando los aportes anteriormente plan-
teados, se concluye, que muchas familias, inclu-
yendo las venezolanas, han sufrido mutaciones 
en las últimas décadas, donde la estructura 
como tal se ha transformado y variado, dando 
paso a modelos y formas distintas a la concep-
ción inicial, causando una desvinculación entre 
familiares, a quienes pareciera no importar las 
necesidades o dificultades presente de algunos 
miembros, creando un estado de indefensión 
entre los integrantes más vulnerables.

Este estado de vulnerabilidad, abre espa-
cios, para que otros entes intervengan para brin-
dar ayuda a estas personas, propensas a caer en 
un estado de indefensión por la problemática 
que lo esté afectando, bien sea, maltrato físico 
o verbal, la convivencia con algún miembro, en-
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fermedades psiquiátricas, crónicas, con tenden-
cia a caer en acciones delictivas, aspectos que 
suelen obviarse, por los que forman parte del 
núcleo familiar o por los que no comparten el 
mismo techo, lo cual genera una interrogante: 
¿se pude ser indiferente ante estas situaciones?      

Sería conveniente considerar, que la ma-
yoría de los seres humanos, por naturaleza son 
personas con necesidad de vincularse, en tanto 
son seres gregarios, por lo general tienden a es-
tar en grupo o acompañado, aspecto que impor-
tante destacado por el Dr. Bowen, quien planteó 
el término “toghetherness”, para hacer referen-
cia a juntarse, unirse, de acuerdo a la traducción 
en castellano.  

En este contexto, el rol del estado no se 
puede obviar, en tanto sus políticas deben es-
tar enmarcadas en brindar protección y apoyo a 
cualquier individuo, en especial a las familias en 
estado de indefensión, cuyos lineamientos lega-
les estén dirigidos a su protección y seguridad 
social.

Asimismo la intencionalidad de este artícu-
lo es convertirse en una señal de alarma, que 
permita visualizar la realidad existente en mu-
chas familias, quienes en una situación de inde-
fensión no saben a quien acudir o solicitar apo-
yo, para solventar el o los problemas internos 
del hogar, sobre todo si han acudido a alguna 
institución donde no han obtenido respuestas, 
esto les hace  sentir desprotegidos, sobretodo  
del estado, al observar que no se ejecutan las 
leyes establecidas para proteger a un individuo 
dentro de un núcleo familiar, cuyos miembros 
están enlazados afectivamente y biológicamen-
te, donde todos crecen, se integran e interrela-
cionan recíprocamente, aspecto importante a 
considerar, pues legalmente también  la convier-
te en una institución jurídica  que merece ser 
amparada y asistida  por el Estado.

Posterior al análisis realizado a estas teo-
rías, se hace referencia a la inquietud plantea-
da supra, ¿en quién recae la responsabilidad de 
atender y brindar apoyo a un familiar con una 
enfermedad mental u otra condición de vulne-
rabilidad?, al respecto, sería importante estimar, 
que no es conveniente atribuirle este compro-
miso u obligación a un pariente o un ente en 
específico, estas acciones o competencias debe-
rían ser solventadas en conjunto.

También es pertinente considerar, que to-
dos los seres humanos son totalmente distintos, 
con necesidades y objetivos diversos, por lo cual 
habría que indagar en cada realidad, para hacer 
un stop que permita realizar una auto explora-
ción, que incentive a la  disertación, un llamado 

que propicie el entendimiento de la compleji-
dad de cada vínculo familiar, ante una situación 
alarmante, cuya sensibilización genere acciones 
ante un conflicto en el hogar,  que no sea volver 
la cara o hacerse el indiferente, lo ideal sería, 
crear estrategias para poder  ayudar y apoyar la 
necesidad del pariente, sin importar el grado  de 
consanguinidad existente o la cercanía, de esta 
manera poder  dar respuesta  a cualquier emer-
gencia que se presente, apelando así a su parte 
humanitaria.

De allí la importancia de una integración, 
donde converjan Estado-Sociedad-Familia, la 
triada ESF, donde unan sus competencias, po-
tencialidades y capacidades, para intervenir en 
la solución de muchos conflictos que se viven en 
silencio y soledad, en los hogares de muchas fa-
milias, en especial las venezolanas.

En tal sentido, se presentan estos señala-
mientos, para dar apertura o sentar las bases 
para próximas investigaciones que deseen conti-
nuar profundizando sobre estos aspectos y pue-
dan brindar informaciones y alternativas a estas 
personas en estado de invulnerabilidad, riesgo o 
indefensión.
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RESUMEN

Esta investigación aborda la interacción entre la gestión del conocimiento y la promoción de 
una cultura investigativa en las Instituciones de Educación Superior (IES) en Apure. El propó-
sito fundamental es identificar estrategias y desafíos para fortalecer una cultura investiga-
tiva sólida en universidades como la UPEL y la UNELLEZ. Se emplea un enfoque cualitativo 
fenomenológico interpretativo, buscando comprender la percepción de 12 docentes (seis de 
cada institución) en áreas pedagógicas específicas. La gestión del conocimiento, según Ro-
dríguez (2006) y Kruger y Snyman (2007), implica procesos para generar, compartir y utilizar 
eficientemente el conocimiento, crucial en el ámbito académico. La cultura investigativa, defi-
nida por autores como Hernández, Fernández y Baptista (2014), Palomares (2016) y Sánchez 
(2020), implica prácticas y valores que enaltecen la investigación como eje central de la vida 
universitaria. La metodología empleada se basa en entrevistas semiestructuradas, utilizando 
herramientas como ATLAS.ti para el análisis cualitativo de datos. Los resultados preliminares 
identifican desafíos: brechas en la comunicación institucional, falta de apoyo tecnológico, re-
sistencia al cambio y limitaciones en la sistematización de actividades. Las conclusiones reve-
lan una necesidad urgente de fortalecer la cultura organizacional, mejorar la comunicación, 
superar las limitaciones tecnológicas y apoyar la formación docente. Estos hallazgos resaltan 
la importancia de adaptarse a las exigencias del entorno virtual y la necesidad de una base 
tecnológica sólida. Las conclusiones preliminares enfatizan la relevancia de estrategias cola-
borativas e innovadoras para impulsar una cultura investigativa robusta en las IES de Apure.

KNOWLEDGE MANAGEMENT TO STRENGTHEN RESEARCH 
CULTURE IN ACADEMIA: PERSPECTIVES AND STRATEGIES

ABSTRACT

This research addresses the interaction between knowledge management and the promotion 
of a research culture in Higher Education Institutions (HEIs) in Apure. The main purpose is to 
identify strategies and challenges to strengthen a solid research culture in universities such 
as UPEL and UNELLEZ. A qualitative phenomenological interpretative approach is employed 
to understand the perception of 12 teachers (six from each institution) in specific pedagogical 
areas. Knowledge management, according to Rodríguez (2006) and Kruger & Snyman (2007), 
involves processes to efficiently generate, share, and utilize knowledge, crucial in the acade-
mic sphere. Research culture, defined by authors like Hernández, Fernández & Baptista (2014), 
Palomares (2016), and Sánchez (2020), involves practices and values that elevate research as 
the central axis of university life. The methodology is based on semi-structured interviews, 
using tools like ATLAS.ti for qualitative data analysis. Preliminary results identify challenges: 
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I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito actual de las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) en 
Apure, el fortalecimiento de una cul-
tura investigativa sólida se ha vuelto 
imperativo para avanzar hacia la exce-
lencia académica. La gestión del cono-
cimiento se posiciona como un pilar 
esencial para impulsar y nutrir esta 
cultura investigativa. Por tanto, este 

estudio se propone explorar exhaus-
tivamente la interacción entre la ges-
tión del conocimiento y la promoción 
de una cultura investigativa robusta 
en las universidades UPEL y UNELLEZ, 
identificando estrategias y perspecti-
vas clave que puedan influir en este 
proceso.

Aunque se reconoce amplia-
mente que la gestión efectiva del co-
nocimiento en las IES es crucial para 
capturar, organizar, compartir y em-
plear el conocimiento de manera efi-

RÉSUMÉ

Cette recherche aborde l’interaction entre la gestion des connaissances et la promotion d’une 
culture de la recherche dans les Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) à Apure. L’objectif 
principal est d’identifier les stratégies et les défis pour renforcer une culture de la recherche 
solide dans des universités telles que l’UPEL et l’UNELLEZ. Une approche qualitative phénomé-
nologique interprétative est utilisée pour comprendre la perception de 12 enseignants (six de 
chaque institution) dans des domaines pédagogiques spécifiques. La gestion des connaissan-
ces, selon Rodríguez (2006) et Kruger & Snyman (2007), implique des processus de génération, 
de partage et d’utilisation efficaces des connaissances, cruciales dans le domaine académi-
que. La culture de la recherche, définie par des auteurs comme Hernández, Fernández & Bap-
tista (2014), Palomares (2016) et Sánchez (2020), implique des pratiques et des valeurs qui 
élèvent la recherche comme axe central de la vie universitaire. La méthodologie est basée sur 
des entretiens semi-structurés, utilisant des outils comme ATLAS.ti pour l’analyse qualitative 
des données. Les résultats préliminaires identifient des défis : des lacunes dans la communi-
cation institutionnelle, un manque de soutien technologique, une résistance au changement 
et des limitations dans la systématisation des activités. Les conclusions révèlent un besoin 
urgent de renforcer la culture organisationnelle, d’améliorer la communication, de surmonter 
les limitations technologiques et de soutenir la formation des enseignants. Ces résultats sou-
lignent l’importance de s’adapter aux exigences de l’environnement virtuel et du besoin d’une 
base technologique solide. Les conclusions préliminaires mettent l’accent sur la pertinence de 
stratégies collaboratives et innovantes pour promouvoir une culture de la recherche robuste 
dans les IES d’Apure.

Mot clefes:
praxis pédagogique, 

éducation contem-
poraine, formation 

des enseignants, 
enseignement-

apprentissage, défis 
éducatifs.

GESTION DES CONNAISSANCES POUR RENFORCER LA CULTU-
RE DE LA RECHERCHE DANS LE MONDE UNIVERSITAIRE: PERS-
PECTIVES ET STRATÉGIES.

gaps in institutional communication, lack of technological support, resistance to change, and 
limitations in activity systematization. Conclusions reveal an urgent need to strengthen orga-
nizational culture, improve communication, overcome technological limitations, and support 
teacher training. These findings highlight the importance of adapting to virtual environment 
demands and the need for a solid technological foundation. Preliminary conclusions emphasi-
ze the relevance of collaborative and innovative strategies to foster a robust research culture 
in Apure’s HEIs.
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ciente, se ha observado una disminución en el 
interés y la producción académica relacionada 
con este campo en los últimos años. Esta ten-
dencia plantea preguntas fundamentales sobre 
su impacto en la promoción de una cultura in-
vestigativa en el ámbito universitario y su con-
tribución a la generación de conocimiento rele-
vante y significativo.

El propósito principal de esta investiga-
ción radica en efectuar un análisis detallado de 
la relación entre la gestión del conocimiento y 
la promoción de una cultura investigativa sólida 
en las IES de Apure. Busca identificar estrategias 
efectivas, oportunidades y desafíos que puedan 
influir en el desarrollo de esta cultura investi-
gativa, proporcionando perspectivas únicas y 
orientación práctica para mejorar los procesos 
académicos e impulsar la innovación en el en-
torno universitario.

Para abordar este estudio, se adopta un 
enfoque cualitativo mediante el método feno-
menológico interpretativo. Este método busca 
comprender los fenómenos según son percibi-
dos por los individuos involucrados, reconocien-
do que la esencia y estructura de la realidad son 
interpretadas desde la perspectiva interna de 
los participantes (Piñero et al., 2020).

En este contexto, se seleccionaron 12 do-
centes como participantes, 6 de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y 6 
de la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), 
ambas ubicadas en Apure. Se eligió a docentes 
activos en áreas pedagógicas específicas para 
la investigación, con experiencia docente y ad-
ministrativa verificada, abarcando un rango de 
edad entre los 30 y 55 años.

II. EL REFERENTE TEÓRICO

El referente teórico de esta investigación 
se fundamenta en dos pilares esenciales: la Ges-
tión del Conocimiento y la Cultura Investigativa 
en el ámbito académico. Este referente teórico 
comprende un conjunto de teorías, enfoques y 
conceptos que proporcionan los fundamentos 
necesarios para el estudio y la comprensión del 
fenómeno investigado. Así, ofrece un marco de 
referencia que enriquece la indagación y orienta 
el análisis de los resultados obtenidos.

Definición de gestión del conocimiento y su re-
levancia en el contexto académico

La gestión del conocimiento, abordada por 
distintos autores, se refiere a una serie de pro-
cesos y sistemas destinados a emplear el capital 
intelectual y el conocimiento como un recurso 
estratégico en las organizaciones (Martelo-Lan-
droguez & Cegarra-Navarro, 2014). Rodríguez 
(2006) la define como una función organizacio-
nal orientada a generar, compartir y utilizar efi-
cientemente el conocimiento para alcanzar los 
objetivos institucionales, implicando el desarro-
llo de competencias y una infraestructura tecno-
lógica idónea para facilitar la creación, transfe-
rencia y aplicación del conocimiento.

Ampliando esta perspectiva, Kruger y Sny-
man (2007) la conciben como un conjunto in-
tegrado de procesos para identificar y aprove-
char los recursos de conocimiento individuales 
y colectivos en una organización, con el fin de 
fomentar la innovación, la competitividad y la 
eficiencia. Por otro lado, Davenport y Prusak 
(2001) la definen como el proceso de transmi-
sión de conocimiento entre individuos y la cons-
trucción de una memoria organizacional accesi-
ble para todos los miembros de la institución.

En el ámbito académico, la gestión del 
conocimiento adquiere una relevancia excep-
cional, dado que las instituciones de educación 
superior son productoras y consumidoras de 
extensos volúmenes de conocimiento. La imple-
mentación eficaz de la gestión del conocimiento 
en estas instituciones puede conllevar a una se-
rie de beneficios significativos:

• Mejora de la enseñanza y el aprendizaje: 
Facilita la creación de contenido educativo 
pertinente y efectivo, así como el acceso 
a recursos y conocimientos a nivel global 
para los estudiantes.

• Fomento de la investigación: Permite ges-
tionar y compartir la investigación de ma-
nera eficiente, lo que puede resultar en un 
mayor impacto y colaboración entre los 
investigadores.

• Mejora en la toma de decisiones: Facilita 
la toma de decisiones informadas, basa-
das en el conocimiento experto y los datos 
disponibles.

Este enfoque de gestión del conocimiento 
impulsa la creación, captura, almacenamiento, 
difusión y utilización del conocimiento. Para 
ello, se apoya en diversas herramientas y tecno-
logías, como sistemas de gestión de contenido, 
sistemas de gestión de aprendizaje y platafor-
mas de colaboración.

En resumen, la gestión del conocimiento, 
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entendida como un proceso integral de transmi-
sión, creación y uso del conocimiento, se con-
vierte en una pieza clave para las instituciones 
académicas. No solo estimula la investigación y 
la innovación educativa, sino que también pro-
mueve una cultura colaborativa que facilita el 
intercambio de ideas entre profesores, investi-
gadores y estudiantes.

Siguiendo la perspectiva de Leal, Aguilar 
& Napoles (2013), la gestión del conocimiento 
se vuelve esencial en el ámbito universitario al 
crear espacios de aprendizaje dinámico, adap-
tarse a las demandas sociales y tecnológicas, y 
formar profesionales capaces de resolver pro-
blemas en un mundo globalizado. Por tanto, 
se consolida como un elemento central para 
movilizar recursos intelectuales y potenciar las 
capacidades de las instituciones académicas en 
busca de su misión educativa y social.

Cultura investigativa en la academia: descrip-
ción y sus implicaciones

La cultura investigativa en una institución 
educativa abarca un conjunto integral de políti-
cas, prácticas, actitudes y comportamientos que 
se entrelazan en torno a la investigación (Fazey 
et al., 2020). Este entorno es propicio para la 
creación de nuevo conocimiento, involucrando 
tanto a estudiantes como a docentes e inves-
tigadores, quienes valoran y participan activa-
mente en este proceso.

Autores como Hernández Sampieri, Fer-
nández Collado y Baptista Lucio (2014), Paloma-
res Vaughan (2016) y Sánchez Gamboa (2020) 
coinciden al definir la cultura investigativa en la 
academia como un conjunto de valores, creen-
cias, actitudes y prácticas que enaltecen la in-
vestigación como eje central de la vida univer-
sitaria.

Fomentar una cultura de investigación en 
una institución educativa conlleva un cambio 
cultural que compromete a toda la comunidad 
universitaria. Este cambio abarca aspectos fun-
damentales:

1. Formación de los estudiantes: Es crucial 
dotar a los estudiantes con las habilida-
des necesarias para llevar a cabo investi-
gación, incluyendo pensamiento crítico, 
resolución de problemas, comunicación 
efectiva y trabajo en equipo.

2. Apoyo a la investigación: Las instituciones 
deben brindar recursos y respaldo a los in-
vestigadores, ofreciendo tiempo dedicado 

a la investigación, financiamiento y acceso 
a la infraestructura y equipamiento nece-
sarios.

3. Difusión de resultados: La divulgación 
efectiva de los resultados de la investiga-
ción es esencial para su impacto en la so-
ciedad.

Los beneficios que se derivan de una cultu-
ra de investigación en la academia son notables:

• Mejora de la calidad de la enseñanza: La 
investigación ayuda a los docentes a man-
tenerse actualizados y a desarrollar nue-
vas metodologías de enseñanza.

• Aumento de la productividad investigativa: 
Promueve un incremento en la cantidad y 
calidad de las investigaciones realizadas.

• Contribución al desarrollo social: La inves-
tigación puede ofrecer soluciones a pro-
blemas sociales y contribuir al avance de 
la sociedad.

La cultura investigativa involucra el desa-
rrollo de interés, motivación y compromiso para 
llevar a cabo investigaciones participativas y for-
mativas como parte esencial de la labor acadé-
mica (Salazar y Tobón, 2018). Lograr esto implica 
establecer normativas y prácticas que fomenten 
la investigación.

Promover de manera activa una cultura 
investigativa sólida significa asumir la investiga-
ción como parte integral de la identidad de la 
institución. Esto se traduce en comportamien-
tos, interacciones y símbolos, tanto formales 
como informales, que refuerzan y promueven 
estos valores (Fazey et al., 2020).

Según Brew (2010), una universidad con 
una cultura investigativa sólida se caracteriza 
por contar con líderes que respaldan la investi-
gación, celebran sus logros, disponen de políti-
cas y recursos para su fomento, y facilitan cana-
les efectivos para la difusión de resultados.

La promoción activa de una cultura inves-
tigativa robusta fortalece la capacidad científica 
de las instituciones académicas y su compromi-
so con la generación y difusión de conocimiento 
relevante para la sociedad.

Relación entre gestión del conocimiento y cul-
tura investigativa:

La estrecha interacción entre la gestión 
del conocimiento y la cultura investigativa en el 
ámbito académico se erige como un pilar fun-
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damental para el fomento y la expansión de la 
investigación. La gestión del conocimiento des-
empeña un rol crucial al proveer los cimientos 
y las estructuras necesarias para robustecer la 
cultura investigativa dentro de las instituciones 
educativas.

Varios investigadores, como Leal et al. 
(2018), subrayan que la gestión del conoci-
miento permite a las instituciones educativas 
organizar y transferir el conocimiento, así como 
los resultados de las investigaciones. Esta sis-
tematización facilita la creación de un ciclo de 
retroalimentación que nutre y consolida conti-
nuamente la cultura investigativa en el entorno 
académico.

Además, estudios como el de Soo et al. 
(2017) resaltan la importancia de compartir el 
conocimiento entre investigadores a través de 
repositorios institucionales y redes de colabora-
ción científica. Este intercambio de conocimien-
to amplía las capacidades de los investigadores 
para iniciar nuevos proyectos y compartir avan-
ces de manera más efectiva.

Por otra parte, Duarte et al. (2016) hacen 
hincapié en que la promoción explícita de la in-
vestigación desde la alta dirección, el respaldo 
con recursos específicos y el reconocimiento a 
la labor investigativa son factores vinculados a 
la gestión del conocimiento que refuerzan signi-
ficativamente la cultura de investigación dentro 
de cualquier institución académica.

En síntesis, la implementación de estra-
tegias articuladas de gestión del conocimiento, 
que faciliten su transferencia, difusión y apro-
vechamiento efectivo con fines investigativos, 
puede consolidar y arraigar una cultura inves-
tigativa sólida en cualquier entidad académica 
(Fazey et al., 2014).

La gestión del conocimiento puede enri-
quecer la cultura investigativa en la academia de 
diversas maneras:

1. Facilitando la creación y difusión del co-
nocimiento: Al posibilitar una difusión 
eficiente y efectiva del conocimiento, la 
gestión del conocimiento facilita la cola-
boración y la cooperación entre investiga-
dores, contribuyendo así a una cultura de 
intercambio de ideas.

2. Apoyando la innovación: La gestión del 
conocimiento identifica y aprovecha opor-
tunidades de innovación, fomentando el 
desarrollo de nuevas ideas y soluciones, 
aspectos esenciales para crear una cultura 
de progreso y cambio.

3. Mejorando la toma de decisiones: La ges-

tión del conocimiento facilita la toma de 
decisiones fundamentadas en el conoci-
miento, influyendo en políticas y prácticas 
institucionales, y contribuyendo a una cul-
tura de impacto social.

Ejemplos concretos de cómo la gestión 
del conocimiento puede potenciar la cultura in-
vestigativa incluyen la creación de repositorios 
digitales de investigación, la implementación 
de plataformas de colaboración online y la ca-
pacitación en habilidades de investigación para 
estudiantes.

En conclusión, la gestión del conocimiento, 
al facilitar la creación, difusión e innovación del 
conocimiento, desempeña un papel vital en la 
forja de una cultura investigativa colaborativa, 
innovadora e inclusiva en el ámbito académico.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se enmarca dentro de 
un enfoque cualitativo, utilizando el método 
fenomenológico interpretativo, el cual se cen-
tra en comprender los fenómenos tal y como 
son percibidos por los individuos involucrados, 
reconociendo que la esencia y estructura de la 
realidad son interpretadas desde la perspectiva 
interna de los participantes (Piñero et al., 2020).

Los participantes seleccionados fueron 12 
docentes, 6 de la Universidad Pedagógica Expe-
rimental Libertador (UPEL) y 6 de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidenta-
les Ezequiel Zamora (UNELLEZ), ambas ubicadas 
en sus extensiones en Apure. Se escogieron do-
centes activos en las áreas pedagógicas especí-
ficas para la investigación, con una experiencia 
docente y administrativa verificada, con un ran-
go de edad entre 30 y 55 años.

La selección de los participantes se basó 
en la identificación de informantes clave a tra-
vés del fenómeno de saturación, el cual se al-
canzó al obtener la información necesaria con 6 
docentes de cada institución. Se mantuvo la re-
presentación equilibrada de docentes de ambas 
universidades para garantizar una perspectiva 
diversa en cuanto a la gestión del conocimiento 
y la cultura investigativa.

El estudio se realizó durante los meses de 
febrero, marzo y abril del año 2023, tras obte-
ner el consentimiento informado de todos los 
participantes. Se llevaron a cabo entrevistas in-
dividuales semiestructuradas presenciales y en 
línea, utilizando plataformas como Zoom y Goo-
gle Meet, con una duración de 30 minutos por 
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sesión. Las grabaciones de audio y las transcrip-
ciones textuales se almacenaron en una base de 
datos segura para el análisis posterior.

El análisis cualitativo de los datos se llevó 
a cabo utilizando herramientas como ATLAS.ti, 
permitiendo la codificación, categorización y 
análisis de las respuestas textuales proporciona-
das por los docentes de ambas universidades, 
con el fin de identificar tendencias, perspectivas 
y enfoques comunes sobre la gestión del cono-
cimiento y la cultura investigativa en el contexto 
académico de Apure.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a partir de este 
estudio revelan una serie de hallazgos signifi-
cativos que inciden directamente en la relación 
entre la gestión del conocimiento y la promo-
ción de una cultura investigativa sólida en las 
instituciones de educación superior en Apure. 
Estos resultados, derivados de un análisis mi-
nucioso de datos cualitativos obtenidos a través 
de entrevistas con docentes, ofrecen una com-
prensión profunda de las estrategias, desafíos y 
oportunidades identificadas para fortalecer la 
cultura investigativa en estas instituciones.

Categorías Emergentes y sus Implicaciones

Para comprender los desafíos a los que 
se enfrentan las instituciones universitarias en 
tiempos de pandemia, se ha llevado a cabo un 
análisis detallado de las entrevistas realizadas a 
docentes universitarios, identificando cinco ca-
tegorías principales y ocho subcategorías rele-
vantes (Tabla 1). Estos resultados surgieron del 
empleo del software Atlas.ti para el análisis cua-
litativo.

Tabla 1: categorías y subcategorías emergidas 
del análisis

Categorías Subcategorías

Nueva Cultura Organiza-
cional

Interacción humana: cumpli-
miento de normas

Adquisición de competencias

Comunicación Institucio-
nal

Relación: acuerdos

Medios: internet

Formación Docente Expresión lenguaje adecuado

Preparación y actualización

Sistematización Reportar planificación

Gestión del Conocimiento Administrar información
SubcaNota: elaboración propia en función del análisis

Los hallazgos revelan varias categorías y 
subcategorías que ilustran con precisión los pro-
blemas clave que los docentes han enfrentado 
durante la transición de la educación tradicional 
presencial hacia una modalidad virtual de ense-
ñanza durante la pandemia. A lo largo de este 
cambio masivo, la cultura organizacional dentro 
de las instituciones educativas se ha visto afec-
tada negativamente, dando lugar a un entorno 
desafiante, agobiante pero también de aprendi-
zaje ininterrumpido.

Es evidente una brecha creciente entre la 
dirección institucional y los docentes, un hecho 
que indudablemente está interrumpiendo e im-
pidiendo la realización de los objetivos académi-
cos e institucionales que se habían fijado origi-
nalmente (Blanco, Vásquez, Blanco & Gastelum, 
2022). Un factor colaborativo en este creciente 
abismo parece ser la falta de apoyo integral y 
acompañamiento por parte de los coordinado-
res, que afecta tanto en los procesos educativos 
como de administración.

Además, el estudio encontró que las limi-
taciones tecnológicas y la barrera de la comu-
nicación juegan un papel importante en la inte-
racción entre docentes y coordinadores. Es más, 
la resistencia al cambio por parte de algunos 
miembros de la comunidad universitaria y la fal-
ta de una planificación adecuada y a tiempo han 
demostrado ser retos significativos para adap-
tarse a la modalidad de educación virtual (Gar-
cés & Garcés, 2021). 

A todo esto, se suma que la comunicación 
institucional ha sufrido serias debilidades, prin-
cipalmente debido a la carencia de equipos ne-
cesarios y una planificación inadecuada que ha 
llevado a retrasos en los procesos educativos y 
la entrega de proyectos, acentuando la depen-
dencia de los canales digitales como principal 
vía de comunicación durante el período de ais-
lamiento social (Varela & Yánez, 2022). 

Estos hallazgos demuestran que la falta 
de equipos informáticos de calidad también ha 
afectado la sistematización de actividades; la in-
adecuada gestión y presentación de estas activi-
dades ha dificultado la organización y la sociali-
zación del conocimiento. La escasa formación en 
entornos virtuales y la falta de recursos tecnoló-
gicos se suman a estos problemas, lo que impac-
ta en la reducción de la producción intelectual y 
en la documentación y registro de experiencias, 
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con consecuencias directas en la transformación 
de la realidad institucional (Mezquita, 2021). 

Es evidente que estas universidades se en-
frentan a una situación complicada durante la 
pandemia. Los problemas con la cultura organi-
zacional, la comunicación institucional, la siste-
matización de actividades y la gestión del cono-
cimiento están a la vista de todos, destacando 
así la urgencia y la necesidad de recursos tec-
nológicos, la formación docente y las estrategias 
de comunicación más eficientes dentro del en-
torno educativo universitario (González, 2022). 

Indudablemente, el Impacto de la Situa-
ción Económica también ha dejado huellas pro-
fundas, en particular, la situación económica de 
Venezuela ha afectado severamente la calidad 
de varios servicios, incluyendo la investigación 
científica en las universidades. Esta realidad ha 
dejado al descubierto una improrrogable nece-
sidad de una base tecnológica fuerte, de una 
infraestructura adecuada y del equipamiento 
necesario para fortalecer la cultura investigativa 
en las instituciones de educación superior (Mez-
quita, 2021). 

A pesar de estos desafíos abrumadores, 
es imperativo establecer una base sólida para el 
desarrollo de la cultura investigativa en el entor-
no universitario, teniendo en cuenta la misión, 
la visión y las normativas internas de las institu-
ciones. Renovar los viejos paradigmas y adaptar-
se a las exigencias del contexto de investigación 
moderno es fundamental para el fortalecimien-
to de esta cultura en la educación superior 
(Mezquita, 2021).

V. CONCLUSIONES

Las instituciones de educación superior 
(IES) en Apure han enfrentado desafíos signifi-
cativos durante la pandemia, particularmente 
en la adaptación a la enseñanza virtual. La des-
conexión entre la dirección institucional y los 
docentes ha obstaculizado la consecución de 
metas académicas. Además, la falta de apoyo 
y seguimiento por parte de los coordinadores 
ha limitado la adaptación efectiva a este nuevo 
modelo educativo, evidenciando la resistencia al 
cambio, deficiencias en la planificación y limita-
ciones tecnológicas.

La comunicación institucional se ha visto 
afectada por la falta de equipos adecuados y 
planificación, generando retrasos y entregas in-
completas. La dependencia de canales digitales 
ha subrayado la necesidad de una comunicación 
más efectiva durante el aislamiento social. Asi-

mismo, la carencia de equipos informáticos ha 
dificultado la sistematización de actividades, 
obstaculizando la organización y difusión del co-
nocimiento.

En el ámbito universitario, la gestión del 
conocimiento se ha visto afectada por la escasa 
formación en entornos virtuales y la carencia de 
recursos tecnológicos adecuados. Esto ha redu-
cido la producción intelectual, la documentación 
de experiencias y ha limitado la transformación 
de la realidad institucional.

La situación económica en Venezuela ha 
tenido un impacto significativo en la investiga-
ción científica en las universidades. La falta de 
base tecnológica, equipamiento e infraestructu-
ra adecuada ha afectado la calidad y el desarro-
llo de la cultura investigativa en las instituciones 
de educación superior.

A pesar de estos desafíos, resulta crucial 
establecer una base sólida para el desarrollo de 
una cultura investigativa robusta en las IES. Re-
novar paradigmas, adaptarse a las exigencias del 
contexto actual y alinear acciones con la misión 
y visión institucional son pasos esenciales para 
fortalecer esta cultura en la educación superior.

VI. REFLEXIONES FINALES

Los resultados evidencian desafíos signifi-
cativos en la transición hacia la educación virtual, 
señalando la necesidad urgente de recursos tec-
nológicos, estrategias de comunicación eficien-
tes y una cultura organizacional más adaptable. 
La comunicación institucional, la sistematización 
de actividades y la gestión del conocimiento son 
áreas críticas que requieren atención inmediata 
para el fortalecimiento de la cultura investiga-
tiva en las instituciones de educación superior 
en Apure. Superar la brecha digital y la escasez 
de recursos se vuelve esencial para fomentar un 
entorno académico más colaborativo, innova-
dor y adaptado a las exigencias actuales.
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PERSPECTIVAS DEL BIENESTAR SOCIAL APLICANDO LA GE-
RENCIA ÉTICA.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

Este artículo tiene como finalidad estudiar la gerencia ética como enfoque del Bienestar So-
cial, una mirada hacia la organización militar venezolana. , la definición de bienestar social no 
sólo debe destacar los factores materiales y no materiales, sino también la forma de como las 
personas logran satisfacer las necesidades inherentes a dicho bienestar. Es decir, el bienestar 
social también involucra aspectos materiales ligados a la organización de la producción y al 
aparato productivo, y por otro lado, aspectos no materiales que se adhieren a la cultura na-
cional (Méndez, 1992). El estudio se contextualiza desde la existencia de un vacío epistémico 
y en la búsqueda de respuestas se articulan categorías que explican la sinergia de las satisfac-
ción de necesidades y el cambio de la cultura organizacional de acuerdo a la doctrina militar 
actual, para ser comprendida bajo la mirada Luhmanniana, es decir desde de los sistemas 
sociales. Se asume una apostura positivista crítica con una metódica orientada por la lógica 
deductiva. La configuración del constructo se traduce a partir del triado bienestar social, cul-
tura organizacional, y las sinergias que se producen entre ellas. Es así que se destaca desde l 
enfoque científico de la investigación que el bienestar social en la organización militar es una 
clave esencial para la mejora progresiva de las condiciones internas y externas del ambiente 
de trabajo, donde la norma que orienta la conducta del empleado contribuye a satisfacer 
desde el punto de vista humano, las expectativas de los sujetos organizacionales, a partir de la 
gerencia ética como centro del sistema. 

PERSPECTIVES OF SOCIAL WELFARE APPLYING ETHICAL MA-
NAGEMENT.

ABSTRACT

This article aims to study ethical management as an approach to Social Welfare, a look at the 
Venezuelan military organization. , the definition of social well-being should not only highlight 
the material and non-material factors, but also the way in which people manage to satisfy 
the needs inherent to said well-being. That is, social well-being also involves material aspects 
linked to the organization of production and the productive apparatus, and on the other hand, 
non-material aspects that adhere to the national culture (Méndez, 1992). The study is contex-
tualized from the existence of an epistemic void and in the search for answers, categories are 
articulated that explain the synergy of needs satisfaction and the change in organizational 
culture according to current military doctrine, to be understood from the perspective Luh-
mannian, that is, from social systems. A critical positivist approach is assumed with a method 
oriented by deductive logic. The configuration of the construct is translated from the triad of 
social well-being, organizational culture, and the synergies that occur between them. Thus, 
it is highlighted from the scientific approach of research that social well-being in the military 
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I. INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XIX, nacie-
ron nuevas ideas en Europa ,durante 
la primera guerra mundial, esas ideas 
se aproximan  a la calidad del servicio, 
con respecto al trato que debían re-
cibir los clientes en las empresas que 
frecuentaban; En la década de los se-
tenta (70), los requerimientos huma-
nos demandaban un estudio exhaus-
tivo; sin embargo, para satisfacer esas 
demandas se  fueron perfeccionando 
a lo largo del tiempo hasta llegar a los 
cambios amplios y continuos que co-

nocemos sobre la calidad del servicio.
La calidad del servicio se muestra 

en la satisfacción de los clientes como 
personas perseverantes al servicio 
prestado, a través de la capacitación  
del personal administrativo que pres-
ta un servicio a la empresa. Siguiendo 
el orden de ideas; Pizzo (2013), define 
la calidad del servicio como el ‘’ hábi-
to el cual se va ejecutar y desarrollar 
por una empresa para interpretar las 
necesidades de sus clientes por tanto 
ofrecerles, en situaciones imprevistas 
o ante errores de tal manera que el 
cliente se sienta comprendido, aten-
dido y servido personalmente con 
dedicación y eficacia”. Cabe destacar 

RÉSUMÉ

Cet article vise à étudier la gestion éthique comme approche du bien-être social, en portant 
un regard sur l’organisation militaire vénézuélienne. , la définition du bien-être social doit non 
seulement mettre en évidence les facteurs matériels et immatériels, mais aussi la manière 
dont les personnes parviennent à satisfaire les besoins inhérents audit bien-être. Autrement 
dit, le bien-être social implique également des aspects matériels liés à l’organisation de la 
production et à l’appareil productif, et d’autre part, des aspects immatériels qui adhèrent à la 
culture nationale (Méndez, 1992). L’étude est contextualisée à partir de l’existence d’un vide 
épistémique et dans la recherche de réponses, s’articulent des catégories qui expliquent la 
synergie de la satisfaction des besoins et le changement de culture organisationnelle selon la 
doctrine militaire actuelle, à comprendre dans la perspective luhmannienne, c’est-à-dire , des 
systèmes sociaux. Une approche positiviste critique est assumée avec une méthode orientée 
par la logique déductive. La configuration du construit est traduite par la triade du bien-être 
social, de la culture organisationnelle et des synergies qui se produisent entre eux. Ainsi, il res-
sort de l’approche scientifique de la recherche que le bien-être social dans l’organisation mili-
taire est une clé essentielle pour l’amélioration progressive des conditions internes et externes 
de l’environnement de travail, où la norme qui guide le comportement de l’employé contribue 
à satisfaire , d’un point de vue humain, les attentes des sujets organisationnels, fondées sur la 
gestion éthique comme centre du système. 

PERSPECTIVES DE PROTECTION SOCIALE APPLIQUÉES À LA 
GESTION ÉTHIQUE.

Mot clefes:
protection sociale, 

effet synergique du 
bien-être, culture 

organisationnelle.

organization is an essential key to the progressive improvement of the internal and external 
conditions of the work environment, where the norm that guides the employee’s behavior 
contributes to satisfy, from a human point of view, the expectations of organizational subjects, 
based on ethical management as the center of the system. 
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que la calidad del servicio no es un acto aislado, 
es una actividad de intercambio recíproca entre 
el cliente y la empresa, la cual va a llevar el de-
sarrollo de ésta a una dimensión estratégica en 
el plano laboral, siendo el ser humano un factor 
crítico y a la vez importante, para poder desarro-
llar una cultura de la excelencia, en las diversas 
actividades institucionales.

Se utiliza para identificar las necesidades 
y exigencias de los clientes para satisfacerlas, 
cumpliendo los parámetros del producto o ser-
vicio ofertado, esto adquiere cada vez más im-
portancia en la gestión de las empresas de ahí 
que los gerentes reconozcan que se pueden 
obtener ventajas competitivas sustanciales me-
diante el desarrollo de sistemas de gestión de 
calidad. En el mismo orden de ideas la calidad de 
servicio en el mundo globalizado de hoy, en una 
necesidad ineludible para poder permanecer en 
el mercado. Por ello los indicadores de gestión 
de la calidad basados en las normas ISO 9001, 
los cuales reflejan la normativa mundial en este 
tema, han marcado una gran popularidad, con-
llevando a muchas organizaciones a tomar el ca-
mino de documentarlo e implementarlo.

Las organizaciones hoy en día enfrentan 
el reto de posicionarse en un mundo competi-
tivo donde factores como nuevas tecnologías, 
fuentes de productos y procesos innovadores, 
exigencias como las preferencias de los clientes, 
obligan a las empresas a realizar cambios en el 
corto y largo plazo encaminados a mejorar su 
capacidad competitiva. En relación a los plan-
teamientos antes expuestos, se requiere anali-
zar la calidad de servicio como herramienta de 
éxito empresarial. Finalmente, el presente artí-
culo presenta la siguiente estructura: Introduc-
ción, Fundamentación teóricos, Metodología, 
Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Calidad de servicio

Para Pizzo (2013), la calidad de servicio 
es el hábito desarrollado y practicado por una 
organización para interpretar las necesidades y 
expectativas de sus clientes para ofrecerles, un 
servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apre-
ciable, útil, oportuno, seguro y confiable, de tal 
manera que el cliente se sienta comprendido, 
atendido y servido personalmente.

Por su parte, Sanmiguel, et al., (2016), de-
finen la calidad del servicio como una estrategia 
de marketing de servicios y de diferenciación de 

la organización en general que supone el cum-
plimiento efectivo de una serie de aspectos en 
la prestación del servicio, como fiabilidad, com-
petencia, agilidad, cortesía, credibilidad, segu-
ridad, entre otros. Las autoras Vargaz y Aldana 
(2015) sostienen que la valorización que la cali-
dad de servicio viene dada por el mismo cliente, 
el servicio es de calidad si el cliente lo percibe 
como tal. La calidad de servicio debe ser, por 
tanto, tangible para poder lograr brindar lo es-
perado.

Pizzo (2013), y Sanmiguel, et al., (2016), 
manifiestan que la calidad de servicio es desa-
rrollado por una organización con el fin tener 
una estrategia de marketing, que favorezca a los 
usuarios basándose en aspectos previamente 
definidos, mientras que Vargaz y Aldana (2015), 
sostienen que la calidad de servicio es dada por 
el cliente y debe ser por lo tanto palpable en sus 
diversas áreas.

Características de la Calidad de Servicio

Aniorte (2013), solo resalta algunas de 
las características que se deben seguir y cum-
plir para una óptima calidad de servicio: Debe 
cumplir sus objetivos debe servir para lo que 
se diseñó, debe ser adecuado para el uso, debe 
solucionar las necesidades, debe proporcionar 
resultados.

Así mismo, existen otras características 
más específicas mencionadas por (Verdú, 2013, 
p. 46), las cuales estarán a cargo del personal 
que labora en las entidades, ya que son habili-
dades necesarias, sobre todo para aquellos que 
están en contacto directo con los clientes, estas 
pueden ser: “Formalidad, iniciativa, ambición, 
autodominio entre otras”.

Siguiendo el orden de ideas (Álvarez, 2015, 
p. 09), propone que a la hora de determinar qué 
características constituyen fundamentalmente 
la Calidad de Servicio, los estudios nos remiten 
a diez características que convendría tomar en 
consideración si hemos de medir el nivel conse-
guido. Son las siguientes: “Elementos tangibles, 
fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionali-
dad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibili-
dad, comunicación y comprensión del cliente”.

Los autores no coinciden en sus plantea-
mientos sobre las características de la calidad de 
servicio, Aniorte (2013), presenta una bitácora 
sobre las exigencias de la calidad de servicio, 
Verdú (2013), describe las características de la 
calidad de servicio como habilidades directas 
con los clientes, mientras que Álvarez (2015), 
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amplía las características, brindando rasgos im-
portantes sobre la calidad de servicio.

Credibilidad

Tigani (2006), define la credibilidad como 
la acción de no mentir al cliente, por consiguien-
te luego de mentirle, el cliente solo puede espe-
rar nuevas mentiras y violaciones a su dignidad. 
En tal sentido no se debe prometer en falso, por 
cuanto atenta contra la credibilidad de quien 
oferta. Por su parte Medina (2010), Este autor 
expresa a la credibilidad como veracidad, creen-
cia, honestidad en el servicio que se provee para 
poder brindar mayor crédito en el usuario. Tam-
bién, Alles (2015), plantea la credibilidad como 
la capacidad la cual presenta una persona u or-
ganización para alcanzar con precisión los ob-
jetivos planteados y superar los estándares de 
calidad establecidos, a su vez expresa a la credi-
bilidad como la cual permite el desarrollo de la 
organización.

Las teorías planteadas anteriormente coin-
ciden en como la credibilidad es el voto de con-
fianza la cual una empresa fomenta en sus con-
sumidores, Es meritorio acotar que la calidad de 
servicio requiere un planteamiento de objetivos 
claros, para el desarrollo de mejores estándares 
de calidad, para lograr así beneficiar al cliente 
obteniendo una mayor credibilidad en el merca-
do, la cual ayude a la caracterización de los ser-
vicios prestados reconociendo las capacidades 
laborales las cuales transmitirán confianza a los 
usuarios.

Confianza

Según Álvarez (2015), parte de varias ca-
racterísticas las cuales la integran como es la 
veracidad, creencia y honestidad en el servicio 
el cual se provee. Se manifiesta mayormente de-
sarrollando el fiel cumplimiento de lo planteado, 
cumpliendo a cabalidad lo ofrecido a su clien-
te. Para Pérez (2010), la confianza en el negocio 
ayuda al éxito de las nuevas empresas. La con-
fianza llega cuando se tiene un buen plan y se 
conocen los riegos potenciales. Es importante 
tener experiencia en la empresa la cual planee 
poner en marcha o en una relacionada, cual-
quier antecedente que le proporcione los co-
nocimientos prácticos necesarios para la nueva 
empresa.

Por otra parte, De La Dehesa (2010), ma-
nifiesta la confianza como la creciente división 

internacional del trabajo, en la que cada parte 
o proceso de una manufactura o de un servicio 
se produce en países diferentes y se intercambia 
globalmente, resultando en un progreso econó-
mico mundial desconocido hasta ahora. Por lo 
expuesto anteriormente, se puede decir que to-
dos los autores coinciden en definir la confianza 
como el buen plan que manifiesta honestidad, 
veracidad y brinda al cliente satisfacción y segu-
ridad.

Imagen

Villafañe y Mínguez (2016), la imagen cor-
porativa de una empresa permite diferenciar a 
primera vista la identidad de una empresa, sea 
cual sea. Se habla mucho de identidad corpora-
tiva, de imagen corporativa, comunicación cor-
porativa y existe una notable confusión, hasta el 
punto que muchas empresas no saben lo que 
realmente están comprando cuando contratan 
esta clase de servicios.

En la misma concepción: 

...El prestigio y la imagen de la em-
presa se mantendrán debido al co-
rrecto y eficaz seguimiento el cual 
se haga de los posibles fallos que se 
den en el servicio, hasta cerciorarse 
de la plena satisfacción del cliente 
afectado. Inclusive debe intervenir 
forzosamente la dirección general 
para evitar cualquier suspicacia del 
cliente. Esto inspirará confianza en 
los clientes y servirá de ejemplo a 
todo el personal para demostrar la 
importancia la cual tiene la calidad 
en todo por cuanto se hace... (Mén-
dez, 2010, p.35).

Para Imáz (2015), la imagen comprende 
todas las percepciones y las creencias las cua-
les tienen los individuos a cerca de una marca 
en específico. También expresa por cuanto la 
imagen tiene afinidad al cliente ya debido a su 
mezcla con las exigencias del mismo y con la ca-
lidad de servicio la cual se ofrece para poder así 
inspirar confiablidad en el consumidor.

Lo expuesto anteriormente se puede infe-
rir las opiniones de los autores concordando so-
bre la imagen es de suma importancia para una 
organización en este sentido Méndez (2010), 
esboza a la imagen como el elemento de identi-
ficación por lo cual es el medidor de la satisfac-
ción del cliente. Mientras que Villafañe y Mín-
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guez (2016), esbozan la imagen como el factor 
principal de identidad corporativa; por su parte 
Imáz (2015), manifiesta que la imagen va más 
allá de las percepciones y las exigencias de los 
clientes.

Dimensiones de la Calidad de Servicio

Al respecto conviene decir que Zeithaml, 
et al., (2010), indican que se puede visualizar un 
servicio de calidad a través de cinco dimensiones 
los cuales son fiabilidad, capacidad de respues-
ta, seguridad, empatía y elementos tangibles, En 
el mismo orden de idea, si un proveedor logra 
un buen desempeño en estas dimensiones, los 
clientes brindaran su confianza y lealtad, justi-
ficado ello por estar recibiendo un servicio de 
excelencia.

Según Ruíz (citado en Duque 2015), todas 
las dimensiones son importantes para el cliente, 
pero hay algunas las cuales tienen mayor prio-
ridad, por lo tanto, como proveedores de servi-
cios, se debe conocer esta prioridad para evitar 
invertir tiempo y recursos en dimensiones que 
quizá no sean tan importantes para los clientes 
y al mismo tiempo no enfocarse en una sola des-
cuidando las demás.

Por su parte Gronroos (citado en Eberle, et 
al., 2009), definen el concepto de calidad des-
de la óptica del cliente, pues lo que cuenta es 
lo cual percibe como calidad la orientación para 
la calidad se da a partir de la posibilidad para 
la compra, y la percepción de la calidad es una 
de las funciones previas sobre lo los productos y 
servicios deben suplir.

En esta oportunidad se coincide con los 
postulados Zeithaml, et al., (2010), donde pre-
sentan las dimensiones de la calidad de servicio, 
siendo estas de importancia para el desarrollo 
de las organizaciones mediante la satisfacción 
del cliente. Gronroos (2009), y Duque (2015), 
muestran las dimensiones de la calidad como 
orientaciones para posibilitar la compra.

Fiabilidad

Por su parte Zeithaml, et al., (2010), defi-
ne la fiabilidad como la empresa logra un alto 
nivel ofreciendo un estándar de consistencia en 
la confiabilidad de sus prestaciones; entrega el 
servicio correcto desde el primer momento (lo 
hace bien a la primera vez); cumple siempre las 
promesas que hace; entrega siempre el servi-
cio en las fechas y momentos prometidos; si se 

equivoca, admite su error y hace todo lo que sea 
necesario para dejar satisfecho al cliente.

Al respecto Druker (1990 citado por Duque 
2015), señala como la capacidad la cual debe te-
ner la empresa mediante la prestación del ser-
vicio para ofrecerlo de forma confiable, segura 
y cuidadosa. Intrínsecamente en este concepto 
se encuentra la puntualidad y todos los elemen-
tos por cuanto permiten al cliente detectar la 
capacidad y conocimientos profesionales de su 
empresa, es decir, fiabilidad significa ofrecer el 
servicio de forma correcta.

De la Rosa (2012), expone a la fiabilidad 
como un elemento de gran influencia en la per-
cepción de la calidad de cliente, ya que las or-
ganizaciones pueden posicionarse  mejor en el 
mercado sin son capaces de ofrecer recursos 
confiables que se desempeñen adecuadamente 
un largo periodo de tiempo.

Compartiendo esta visión los autores antes 
mencionados concuerdan en que la fiabilidad 
es de gran influencia en el posicionamiento de 
cualquier organización dentro del mercado esta 
debe cerciorarse en cumplir lo que promete, es 
meritorio acotar para el desarrollo de una orga-
nización la fiabilidad juega un papel fundamen-
tal, por cuanto detecta los conocimientos profe-
sionales los cuales son el eslabón principal de la 
calidad del servicio.

Seguridad

Para Alvares (2015), es la inexistencia de 
peligros, riesgos o dudas en cualquier fase del 
servicio el cual garantizan al cliente se llevará a 
cabo conforme a lo establecido y esperado por 
el cliente. Si la utilización del servicio no lleva 
consigo ningún riesgo para la persona, la pro-
piedad o los intereses del cliente los cuales no 
sean conocidos y aceptados por éste. Si en todo 
momento se sabe y alguien puede informar al 
cliente en la fase la cual se encuentra su asunto

A juicio de los autores Zeithaml, et al., 
(2010), la seguridad significa, preocuparse por la 
seguridad física y financiera de los clientes; pre-
ocuparse por la seguridad de las transacciones 
y operaciones las cuales se realizan con ellos; 
mantener la confidencialidad de las transac-
ciones; cuidar las áreas de la empresa a las por 
cuanto tienen acceso los clientes; preocuparse 
por la seguridad ofrecida en las instalaciones 
(equipos, escaleras mecánicas, pisos mojados, 
instalaciones eléctricas), también las represen-
taciones físicas del servicio (tarjetas de crédito, 
contratos, dinero, talones); y similares.
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Siguiendo el orden de ideas Druker (1990 
citado por Duque 2015), lo define como el sen-
timiento el cual tiene un cliente cuando coloca 
sus problemas en manos de una organización 
confiando ser resueltos de la mejor manera 
posible. Seguridad implica credibilidad, integri-
dad, confiabilidad y honestidad. Lo cual requie-
re decir no solo es importante el cuidado de los 
intereses del cliente, sino la organización debe 
demostrar su preocupación en este sentido para 
brindarle al cliente una mayor satisfacción.

Las autores coinciden en la seguridad como 
un sentimiento de protección física y financiera 
la cual sienten los clientes en una organización, 
se fija posición con la teoría presentada por Al-
vares (2015), ya que muestra la seguridad como 
la manera en la cual  el cliente puede estar pro-
tegido conforme al funcionamiento del servicio 
prestado. También implica los valores de credi-
bilidad e integridad en las operaciones empre-
sariales.

Capacidad de respuesta

Para Mariño, et al., (2016), la capacidad de 
respuesta se refiere a la disposición y a la volun-
tad, por parte de los empleados, para ayudar a 
los clientes y para proporcionar un servicio rápi-
do y que este sea cónsono y resuelva las necesi-
dades de quien lo solicite. También Berry (1989, 
citado por Quijada, 2009) o plantea como la res-
ponsabilidad de estar listo para servir de forma 
pronta y efectiva para satisfacer las exigencias 
de quien solicita el servicio

Siguiendo el orden de ideas Villalobos 
(2014), expresa la capacidad de respuesta como 
la voluntad la cual se tenga para servirle a quien 
lo necesite, siendo este desarrollado de una 
óptima manera para la satisfacción del cliente 
y transmitirle al cliente que es importante para 
la empresa. Por lo expuesto anteriormente, se 
puede decir que los autores convergen en un 
mismo punto el devenir de la capacidad de ser-
vicio con respecto al desarrollo de las organi-
zaciones, ya que se plantea como la capacidad 
de respuesta, la credibilidad, la seguridad y el 
cuidado de los intereses de los clientes. Se con-
sidera la definición desarrollada por Mariño, et 
al., (2016), ya que la capacidad de respuesta le 
brinda al cliente mayor confianza.

Factores de la calidad del servicio

Para Seto (2013), Los factores de la calidad 

de servicio prestado en una empresa dependen 
directamente de su personal, es decir, de sus 
empleados y existen algunas prácticas la cual se 
pueden llevar a cabo, cuyo enfoque es la aten-
ción al cliente y el mejoramiento de la percep-
ción del cliente frente al servicio prestado.

Por otra parte Zeithaml, et al., (2010), de-
finen a la calidad con una relación directamente 
con la satisfacción de las necesidades estableci-
das e implícitas de los clientes. Por ello, es fun-
damental identificar cuáles son las necesidades 
de los clientes para producir o prestar productos 
o servicios dirigidos a satisfacer dichas necesi-
dades. La hipótesis es que los clientes siempre 
conocen cuáles son sus necesidades.

Como los factores de la calidad, no son más 
que la coincidencia en la  determinación de las 
dimensiones o componentes la cual conforma 
la estructura de una organización, siendo éstas: 
fiabilidad, empatía, capacidad de respuesta, ele-
mentos tangibles y seguridad, a fin de ofrecer 
un servicio o producto de calidad.

Se puede decir que los factores de la cali-
dad dependen exclusivamente de su personal; 
sabiendo aún que la capacidad de respuesta y 
la determinación de las dimensiones son claras 
para definir e identificar las necesidades de los 
clientes los cuales acuden a la empresa para 
buscar soluciones a sus necesidades.

Elementos tangibles.

Para Torres y Lastra (2008), se consideran 
los elementos tangibles como el estado físico, 
las condiciones del equipo así como las insta-
laciones en la cual se prestan los servicios, del 
mismo modo también la apariencia del personal 
que participa en la prestación del servicio en las 
unidades laborales de la institución.

A juicio de los autores Zeithaml, et al., 
(2010), la calidad en los elementos tangibles del 
servicio significa, por ejemplo, preocuparse y 
cuidar la apariencia de las instalaciones físicas 
de la empresa, así como de los equipos e ins-
trumentos; cuidar la apariencia del personal; 
prestar especial atención a la forma, diseño y 
calidad de las representaciones físicas del servi-
cio (estados de cuenta, formas y cuestionarios, 
cartas, contratos, tarjetas electrónicas, billetes 
de avión); y similares.

Por su parte Rivera y de Garcillán (2014), 
desarrollan que los elementos tangibles están 
bajo el control de la firma: capacidad produc-
tiva, patente de una marca, localización de la 
planta de producción, medios financieros para 
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apoyar la implementación de las estrategias. Los 
elementos tangibles incluyen a) las evidencias 
físicas y los elementos o artefactos que intervie-
nen en su servicio, b) sus instalaciones y equipos 
y c) la apariencia de su personal.

Los autores Torres y Lastra (2008), y Zeitha-
ml, et al., (2010), coinciden en que los elemen-
tos tangibles son las condiciones, y estados en 
los que se encuentran los equipos, preocuparse 
por la apariencia del personal, mientas Rivera y 
Garcillán (2013), los define como la capacidad 
de producción.

Cumplimiento de la Promesa

Para Velázquez (2016), el cumplimiento de 
la promesa comprende el compromiso explícito 
de la empresa para dar respuestas inmediatas 
a las necesidades y expectativas de los Clientes 
que acudan a ella en busca de sus servicios, para 
poder lograr sus expectativas y considerar las di-
rectrices fundamentales de los valores empre-
sariales.

Por su parte Quijada (2009), expresa los 
clientes observan sus expectativas de servicio 
se basan, fundamentalmente, en las promesas 
que hacen las empresas, y hemos encontrado la 
forma en la cual se establecen las promesas obs-
taculiza su cumplimiento. Las promesas ofreci-
das a los clientes llamadas promesas directas, 
fundamentan sus expectativas. Sin embargo, en 
ocasiones las empresas no realizan promesas y 
los clientes establecen sus expectativas a partir 
de sus consideraciones o experiencias previas 
y esto genera incumplimiento en casi todas las 
ocasiones.

En opinión de Calabres (2014), cuando una 
empresa realiza una promesa a un cliente debe 
tener en cuenta que el no cumplimiento de su 
promesa puede causar un disgusto al cliente, 
porque él menos importante y lo más seguro es 
que se piense más de una vez volver a regresar 
a su negocio.

Actitud de Servicio

Según Velázquez (2016), la actitud de ser-
vicio comprende la forma de actuar ante una 
situación, y servicio es decir; hacer algo por al-
guien, es creer en la elección, decisión, impor-
tancia, disposición de servir y satisfacer las ne-
cesidades del cliente de forma eficaz. Nuestra 
actitud de servicio obstaculiza o facilita el desa-
rrollo de la organización.

En opinión de Valencia (2014), expone la 
actitud de servicio como la disposición mostra-
da hacia ciertas situaciones, influye para reali-
zar nuestras actividades y permite facilitar u 
obstaculizar nuestro camino. La actitud que se 
transmite será la que generalmente se recibirá 
por parte de los clientes en el momento de la 
interacción lo cual será determinan en la opor-
tunidad de servicio.

Por su parte Kotler (2012), para la actitud 
de servicio las empresas con frecuencia  no su-
peran este aspecto, pues los clientes perciben 
falta de actitud de servicio por parte de los em-
pleados, y este es el factor que los clientes con-
sideran el más importante en el momento de la 
evaluación del servicio. Por lo tanto la actitud 
del servicio es un estado mental influenciado 
por las experiencias, sentimientos, pensamien-
tos y conductas. Se comulga con la conceptua-
lización planteada por Valencia (2014), porque 
manifiesta que la actitud de servicio es la acción 
que se toma con respecto a diversas situaciones 
que afectan o benefician a la empresa. Veláz-
quez (2016), y Kotler (2010), coinciden en que 
la actitud de servicio facilita el desarrollo de la 
organización y además influye en las emociones 
y expresiones de los clientes.

III. MÉTODO

El tipo de investigación analítica documen-
tal, al respecto, Chávez, (2010), considera un 
estudio documental, cuando la finalidad de la 
investigación es recolectar información a partir 
de documentos escritos susceptibles de ser ana-
lizados. El diseño de la investigación es de tipo 
bibliográfico no experimental, la investigación 
es transeccional, puesto que los datos se ana-
lizaron e interpretaron en un solo momento, la 
población es netamente documental. La técnica 
utilizada para el análisis e interpretación de los 
datos es la técnica cualitativa de análisis crítico. 
Puesto que se tomaron estudios que recogen 
todo aquello último y novedoso a través de li-
bro, artículos científicos, así como consultas en 
línea. 

En tal sentido, para (Arias, 2012, p.25), es-
tablece:

La investigación documental es definida 
como: Un proceso basado en la búsqueda, re-
cuperación, análisis, crítica e interpretación de 
datos secundarios, es decir, los obtenidos y re-
gistrados por otros investigadores en fuentes 
documentales: impresas, audiovisuales o elec-
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trónicas. Como en toda investigación, el propó-
sito de este diseño es el aporte de nuevos cono-
cimientos.

Por otro lado, el tipo de investigación, es 
documental, porque se orientó a recolectar in-
formación a partir de los documentos escritos 
susceptibles de ser analizados, realizando eva-
luaciones precisas para determinar el compor-
tamiento de las variables objeto de estudio. De 
igual manera, Bernal (2010), esta se basa en un 
análisis de documentos científicos y objetivos 
para ser incluidos en la investigación conside-
rándose un proceso sistemático, el cual agrupa 
la búsqueda, selección, lectura, registro, organi-
zación, análisis e interpretación.

El diseño de la investigación es de tipo bi-
bliográfico no experimental Munch y Garcias, 
(2009), dice que el diseño de tipo bibliográfico 
no experimental, se refiere a que los datos e in-
formaciones que se emplean proceden de do-
cumentos escritos. En el mismo orden de ideas, 
Palella y Martins (2010), expone que se está en 
presencia de una investigación no experimental, 
es el que se realiza sin manipular de manera de-
liberada la variable. En el mismo orden de ideas, 
Hernández, et al., (2010), expone que se está en 
presencia de una investigación no experimental, 
toda vez que la misma se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables independientes. 
Lo que se hace realmente es observar los fenó-
menos tal como se dan en su contexto natural, 
en su realidad, para después de analizarlos.

IV. CONCLUSIONES

Luego de comparar las teorías existentes 
se establecieron las siguientes consideraciones 
finales:

La calidad del servicio es un componente 
importante del valor por el consumidor, por lo 
que afecta las evaluaciones de satisfacción del 
cliente. Así mismo, la calidad es un elemento 
importante para definir un servicio ofrecido, ya 
que con base en este criterio, el consumidor es-
tablece la diferencia entre el servicio de una em-
presa y el de sus competidores. Por otra parte, 
la empresa de servicio debe establecer requisi-
tos y especificaciones que permitan fijar metas 
de calidad en los diversos niveles de la organiza-
ción. La calidad es un concepto formulado a la 
luz de la percepción del consumidor y solo pue-
de definirse con base a las especificaciones que 
satisfagan sus necesidades. En otros términos, 
el consumidor determina que es la calidad.

Para finalizar, se puede decir que la cali-

dad de servicio debe buscar la satisfacción del 
cliente, la cual es una de las herramientas más 
importante de las organizaciones ya que a través 
de ella se pueden conseguir y mantener clien-
tes que traen utilidades para  las empresas. Evi-
dentemente, el cliente es elemento más valioso 
para la organización porque depende de él la su-
pervivencia y éxito de la misma, es por ello que 
satisfacer las necesidades, deseos y expectativas 
de los clientes, constituye uno de los elementos 
más importantes para las empresas.
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PEDAGOGÍAS EMERGENTES: UNA MIRADA A LAS TENDEN-
CIAS INVESTIGATIVAS ACTUALES.

William Manuel Revueltas Munive
wrevueltasm@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

La presente investigación indagó las tendencias investigativas en las pedagogías emergentes, 
se enmarcó en referentes a nivel mundial y nacional. se encontraron como elementos emer-
gentes los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVAS), Pensamiento crítico y Aprendizaje sig-
nificativo, los cuales implican las coincidencias entre los referentes indagados para la presente 
investigación. Metodológicamente, se realizó una investigación cualitativa, con un diseño do-
cumental, se utilizaron fuentes secundarias como base principal y para el proceso de análisis, 
se aplicó el análisis del discurso por medio de matrices de análisis de categorías, los documen-
tos indagados, tienen una fecha de publicación de entre los años 2018-2022, pues se priorizó 
entender cómo se hallan en la actualidad, las pedagogías emergentes. Una vez elaborada la 
técnica de análisis, se definieron las subcategorías y se relacionaron con la categoría princi-
pal, de manera que se lograra el entendimiento de su relación y se estableciera por qué en la 
actualidad, se identifica como una tendencia investigativa, desde las pedagogías emergentes. 
Por último, se elaboran con conjunto de reflexiones sobre el tema, allí, se establecen sus bene-
ficios y su actual mayor limitante: herramientas digitales adecuadas y conectividad necesaria 
para una comunidad educativa adaptada a los avances tecnológicos de la actualidad.

EMERGING PEDAGOGIES: A LOOK AT CURRENT INSTIGATIVE 
TRENDS.

ABSTRACT

The present investigation investigated the investigative tendencies in the emerging pedago-
gies, it was framed in referents at a global and national level. The Virtual Learning Environ-
ments (AVAS), Critical Thinking and Significant Learning were found as emerging elements, 
which imply the coincidences between the referents investigated for the present investigation. 
Methodologically, a qualitative research was carried out, with a documentary design, secon-
dary sources were used as the main basis and for the analysis process, discourse analysis 
was applied through category analysis matrices, the documents investigated have a date of 
publication between the years 2018-2022, since it was prioritized to understand how emer-
ging pedagogies are currently. Once the analysis technique was elaborated, the subcategories 
were defined and related to the main category, so that the understanding of their relationship 
was achieved and why it is currently identified as an investigative trend, from emerging peda-
gogies. . Finally, they are elaborated with a set of reflections on the subject, there, its benefits 
and its current greatest limitation are established: adequate digital tools and necessary con-
nectivity for an educational community adapted to today’s technological advances.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación en la actualidad ha 
presentado enormes adelantos deri-
vados de los avances en materia tec-
nológica, los cuales, han permitido 
mayor accesibilidad a la información, 
delegando al docente como fuente 
única y valida conocimiento. De esta 
forma, las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), en es es-
pecífico, facilitan a los docentes en su 
labor pedagógica, un conglomerado 
de herramientas y estrategias que per-
miten potenciar el aprendizaje; otor-
gando espacios virtuales e interactivos 
que permiten una nueva forma de de-
sarrollo educativo que se ha denomi-
nado pedagogía emergente.

Estas nuevas perspectivas, inter-
pelan la labor del docente y las insti-
tuciones educativas, pues resignifican 
sus procesos para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad. De esta 
manera, las pedagogías emergentes, 
apoyan el proceso de aprendizaje me-
diante el uso de nuevas tecnologías y 

sus consecuentes recursos educati-
vos con acceso a grandes cantidades 
de información con base en las redes 
de comunicación (Aparacio y Ostos, 
2020). Por consiguiente, se debe te-
ner claridad sobre sus elementos, 
pues implica la ausencia de presencia-
lidad y cambia las formas relacionales 
docente-estudiantes en el contexto 
de las aulas de clase en las institucio-
nes, lo cual, implica la innovación de 
los medios para el desarrollo de los 
contenidos curriculares, permitiendo 
afrontar diversas situaciones como la 
accesibilidad a la educación en zonas 
apartadas a los centros educativos fí-
sicos o la pasada pandemia Covid-19.

Lo anterior, cobra relevancia en 
los contextos educativos actuales, 
pues Latinoamérica, frente al tema, 
se ha visto enfrentada a constantes 
desafíos producto del tránsito a lo 
virtual, que ha demostrado, como lo 
expresan Moreira y Delgadillo (2014), 
ser algo más que simples tendencias 
por moda, constituyéndose como 
procesos relevantes para la oferta 
académicas al interior de las institu-

RÉSUMÉ

La présente enquête a enquêté sur les tendances investigatrices dans les pédagogies émer-
gentes, elle a été encadrée dans des référents au niveau mondial et national. Les environne-
ments d’apprentissage virtuels (AVAS), la pensée critique et l’apprentissage significatif ont été 
trouvés comme des éléments émergents, ce qui implique les coïncidences entre les référents 
étudiés pour la présente enquête. Méthodologiquement, une recherche qualitative a été réali-
sée, avec une conception documentaire, des sources secondaires ont été utilisées comme base 
principale et pour le processus d’analyse, l’analyse du discours a été appliquée à travers des 
matrices d’analyse de catégorie, les documents étudiés ont une date de publication entre les 
années 2018- 2022, puisqu’il était prioritaire de comprendre comment les pédagogies émer-
gentes sont actuellement. Une fois la technique d’analyse élaborée, les sous-catégories ont 
été définies et liées à la catégorie principale, de sorte que la compréhension de leur relation a 
été atteinte et pourquoi elle est actuellement identifiée comme une tendance d’investigation, 
à partir des pédagogies émergentes. . Enfin, ils sont élaborés avec un ensemble de réflexions 
sur le sujet, là, ses avantages et sa plus grande limitation actuelle sont établis : des outils nu-
mériques adéquats et une connectivité nécessaire pour une communauté éducative adaptée 
aux avancées technologiques d’aujourd’hui.

PÉDAGOGIES ÉMERGENTES: UN REGARD SUR LES TENDANCES 
ACTUELLES DE LA RECHERCHE

Mot clefes:
outils numériques, 
pédagogies émer-

gentes et tendances 
éducatives.
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ciones, resignificando la educación y otorgando 
un espacio abierto y flexible al estudiante. Como 
resultado de esto, se evidencia que posterior a 
la pandemia Covid-19 y el retorno de la presen-
cialidad, la virtualidad y sus herramientas, no se 
relegaron a un segundo plano, lo cual significa 
nuevas tendencias educativas centradas en los 
medios virtuales de aprendizaje.

Por consiguiente, los avances en materia 
de pedagogías emergentes, derivadas de la vir-
tualidad y medios digitales, se han potenciado, y 
el interés por su desarrollo ha aumentado, esto, 
trae consigue diversos beneficios, pues permite 
el aprovechamiento de sus beneficios, implican-
do el potenciamiento tanto en infraestructura, 
como en herramientas y estrategias pertinentes 
en el área, lo cual, visualiza que su importancia, 
no se delegó a un momento único como lo fue la 
pandemia Covid-19. Lo anterior, remite a poten-
ciar investigaciones sobre el tema, pues la tec-
nología, afecta la interacción social y posibilita 
el tránsito de información, lo cual, reestructura 
la sociedad, llevando a que la innovación virtual 
y su aplicación en educación, genere en el es-
tudiante la apropiación del conocimiento por 
iniciativa propia, beneficiando la creatividad, 
motivación y pensamiento crítico (Pérez et al., 
2018). Es decir, las pedagogías emergentes, se 
centran en las nuevas formas de aprendizaje e 
interacción entre sujetos, por tanto, de su avan-
ce, depende la adaptación de las instituciones 
educativas actuales de la sociedad.

Por su parte, en Colombia se ha tratado de 
que los docentes del país, transiten sus praxis 
pedagógicas, de medios tradicionales a emer-
gentes, que permita el uso de las TIC como me-
dio válido en el proceso formativo, otorgando 
autonomía a los estudiantes, permitiendo que 
las Instituciones educativas se ajusten al trabajo 
remoto por medio de cursos virtuales, de modo 
que, los estudiantes no dependan del docente. 
No obstante, como afirma Marciniak (2017), 
para que esto sea posible, se debe contar con 
proyecto prediseñado guía para los involucrados 
en su aplicación. Este tránsito, no puede ser sú-
bito y se debe aportar herramientas y elemen-
tos que generen entendimiento sobre estas pe-
dagogías pedagógicas claras.

A pesar de lo expuesto, y aunque las Ins-
tituciones Educativas Colombianas, se vean 
obligadas a adaptarse a estos entornos virtua-
les por medio de las pedagogías emergentes, 
en la actualidad, existen varios impedimentos, 
por ejemplo, la falta de estrategias adecuadas, 
la mala implementación de los elementos in-
teractivos de las TIC y más. Es así como, en el 

Plan Decenal de Educación (2016), se establece 
asumir estos retos y desarrollar pedagogías con-
gruentes con las actuales tendencias, para for-
talecer el vínculo entre Educación-Sociedad; es 
decir, la relación entre Instituciones Educativas y 
su contexto.  

En esa misma línea, se establece que el 
trabajo remoto, digitalizado, mediado por au-
las virtuales de aprendizaje y herramientas de 
las TIC, están inmersas en las pedagogías emer-
gentes y prioriza la autonomía en la búsqueda 
información. Así, se generan nuevas bases a par-
tir de estas, para entender esto, Trujillo (2017), 
establece que, en las pedagogías emergentes, 
el docente, no es ya, protagonista ni fuente de 
verdad absoluta, si no, que desempeña un pa-
pel de organizador de experiencias didácticas, 
con las cuales, se pretende que el estudiante, 
de manera activa, pueda aprender y aprehender 
de manera significativa. De 

En consecuencia, para una sociedad cen-
trada en los avances tecnológicos, se ha de ex-
presar claramente qué elementos son pertinen-
tes en la educación, en el caso específico de esta 
investigación, de las pedagogías emergentes, to-
mando como base las nuevas tendencias educa-
tivas en la investigación.

II. REFERENTES TEÓRICOS

Tendencias en las pedagogías emergentes

A nivel mundial, se encuentran diversos es-
tudios que datan de las pedagogías emergentes, 
centradas en la educación por medios digitales, 
como los medios virtuales de aprendizaje; de 
esta forma, Pérez et al. (2018), en su estudio La 
educación virtual interactiva el paradigma del 
futuro, en el cual, desarrolla una revisión docu-
mental, sobre el sistema de educación superior 
de la República de Ecuador, establecen que la 
tecnología en la educación, hace posible que 
el conocimiento se transmita con mayor facili-
dad, afirmando que sus beneficios se presen-
tan como una experiencia de aprendizaje que 
trasciende lo concreto transferible en una clase 
tradicional, es decir, genera la iniciativa del estu-
diante para la búsqueda de información, con lo 
cual, el estudiante se apropia, entiende e inte-
rioriza el conocimiento. 

De igual forma, Martínez (2018), en Pe-
dagogías Emergentes y Ambientes Mediados 
por TIC, considera pertinente tomar en cuenta 
también las competencias de los docentes en el 
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manejo de las TIC, pues a estos, se les signan 
nuevas interacciones y roles en sus ambiente; 
reestructurando sus métodos pedagógicos, de 
tal forma que, remite al uso de Ambientes Vir-
tuales de Aprendizaje (AVAS), que permiten el 
uso de estrategias pedagógicas como la gamifi-
cación y la realidad virtual, fortaleciendo y pro-
poniendo nuevas experiencias educativas para 
los estudiantes, con ello, expone el uso de plata-
formas como Moodle y Blackboard en el ámbito 
educativo, por último, establece que, estas pe-
dagogías, además de posibilitar la educación vir-
tual, remota, On-line o mediada por TIC, entien-
de la realidad como compleja, incursionando en 
las teorías del cognitivismo, constructivismo y 
de aprendizaje significativo.  

Así, se identifican características como el 
aprendizaje significativo y la formación del pen-
samiento crítico, frente a esto, Peñafiel (2018) 
en Aportaciones para la mejora de educación 
virtual en la enseñanza de la ingeniería, expone 
el pensamiento crítico como uno de sus resulta-
dos más relevantes, de forma tal que, educación 
mediada por las TIC, propicia permanentemen-
te el desarrollo del conocimiento del estudiante, 
capacitándolo constante y permanentemente; 
proponiendo nuevas formas de pedagogía para 
cambiar el rol pasivo de los estudiantes y poten-
ciar el desarrollo de habilidades para la vida en 
los estudiantes, centrándose en el pensamiento 
crítico.

Por consiguiente, Cantero et al. (2020), 
en Tecnologías emergentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: hacia el desarrollo del 
pensamiento crítico, retoma el uso de las TIC 
y expone el novedoso uso de dispositivos que 
permiten diseñar entornos ficticios de aprendi-
zaje, llevando a los estudiantes a reflexionar y 
cuestionar la interacción que tienen con su en-
torno digital y sus herramientas; permitiéndoles 
estar inmersos en su proceso, optimizando el 
rendimiento académico, capacidad cognitiva y 
en consecuencia, desarrollando habilidades de 
pensamiento crítico en situaciones de toma de 
decisiones, de esta forma, estos autores expo-
nen que dentro de los potenciadores de pen-
samiento crítico bajo un marco virtual se en-
cuentran: prototipos, simuladores,  diferentes  
ambientes  de aprendizaje apoyados en herra-
mientas de la web 2.0, el diseño y desarrollo de 
aplicaciones educativas multimedias, los foros 
de debate, los blogs, los chats en redes sociales, 
los grupos de noticias, los tablones de anuncios, 
los juegos en red,  los formularios, las encuestas 
en línea, el correo electrónico y programas de 
transferencia de archivos.

Siguiendo con el tema, Solis (2021), expo-
ne en su estudio Educación virtual interactiva 
como metodología para la educación: Revisión 
de literatura, que la educación mediada por 
AVAS, potencia la motivación y el aprendizaje en 
el estudiante, impulsando sus habilidades tec-
nológicas e investigativas, lo cual implica el me-
joramiento del pensamiento crítico, generando 
un impacto positivo en el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes. De esta manera, se logra visuali-
zar las tendencias en pedagogías emergentes, lo 
cual, es importante resaltar.

 Aportando otros elementos a la investi-
gación, Núñez (2021), en su tesis Tecnologías 
de la información y comunicación en las com-
petencias matemáticas: análisis de la educación 
virtual en estudiantes universitarios, obtiene 
como resultado la necesidad de instruir de ma-
nera adecuada a los docentes en el uso de las 
TIC, pues estos, por desconocimiento y falta de 
capacitación se han adaptado a los beneficios 
que estas le presentan, no utiliza la multiplici-
dad de recursos ni las herramientas útiles. Esto 
implica que el docente debe ser instruido, es de-
cir, aprenda a conocer las herramientas y estra-
tegias que le son accesibles: Edmodo, Blogger, 
Zoho, realidad aumentada, múltiples platafor-
mas Moodle y blogs, Ambientes Virtuales que 
potencian el aprendizaje.

A nivel nacional, existen diversas investiga-
ciones sobre el tema, de este modo, Camacho 
(2018), en su investigación Prácticas pedagógi-
cas emergentes que transforman los procesos 
de Enseñanza/ Aprendizaje en los niños y niñas 
(participantes) del proyecto SOLE Colombia en la 
Fundación Tiempo de Juego en Suacha (2017-2 
-2018-1), expresa que las pedagogías emergen-
tes impulsan el desarrollo del conocimiento en 
el estudiante, así, toma elementos tales como el 
aprendizaje colaborativo y la autonomía del es-
tudiante, retomando el concepto de aprendizaje 
significativo como fundamental, pues la meto-
dología usada en la investigación citada busca su 
aparición. Esto permite reforzar el aprendizaje 
significativo, como relevante para las pedago-
gías emergentes.

En relación con lo expuesto, siguiendo con 
los referentes a nivel nacional, se encuentran a 
Taborda y López (2020), quienes en su traba-
jo Pensamiento crítico: Una emergencia en los 
ambientes virtuales del aprendizaje, se retoma 
el pensamiento crítico como uno de los fines 
de la educación Colombiana en términos de 
AVAS, este autor, concluye algo muy específico 
“La capacidad de pensar críticamente no es un 
resultado del proceso educativo que se gesta 
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en la virtualidad, es una emergencia a modo de 
novedad que surge de las relaciones entre los 
componentes de esta” (p.74). De este mofo, 
afirma que las tensiones y disrupciones entre 
los diversos actores en las aulas virtuales genera 
las condiciones para pensar de manera crítica, 
con lo cual, expresa los modos específicos que 
esta aparece, participación y consiguiente au-
tonomía en el estudiante para su interés en la 
construcción del conocimiento.

 Por otro lado, Teherán (2021), en su te-
sis Estrategias pedagógicas mediadas por el uso 
las TIC para el fortalecimiento del aprendizaje 
de las ciencias naturales en el grado octavo de 
la Institución Educativa Nuestra Señora del Car-
men del Municipio de Sincelejo, Departamento 
de Sucre, expresa que la educación es un proce-
so en el cual se hayan implicadas instituciones 
políticas y sociales, estableciendo que en el país, 
no existe interés real para comprender el proce-
so enseñanza-aprendizaje a lo largo del país, lo 
cual crea un educación descontextualizada, para 
ello, propone el uso de estrategias TIC, y nue-
vas pedagogías para la enseñanza de materias 
específicas, desligándose del proceso educativo 
tradicional y poco adaptado a los contenidos 
que se busca dar a conocer a los estudiantes; 
propone entonces el uso de aparatos digitales 
para aumentar el interés de la asignatura y crea 
AVAS con estrategias de gamificación y e-lear-
ning, incentivando la motivación participación 
y consiguiente autonomía en el estudiante para 
su interés en la construcción del conocimiento.

Siguiendo con lo expuesto, Arroyo (2021), 
demuestra en su estudio Uso del simulador vir-
tual laboratorio celular 1.0 como estrategia pe-
dagógica para mejorar el aprendizaje de la cé-
lula en los estudiantes de sexto grado de la IE 
san José CIP del municipio de Sincelejo -Sucre, 
que la educación, debe ir ligada con los espacios 
interactivos que oferta internet como las redes 
sociales, así, expresa que el uso de las nuevas 
tecnologías y la educación virtual, es efectiva, y 
más, si esta permite la interacción del estudian-
te con los contenidos de manera práctica. propi-
ciando así, la aparición del aprendizaje significa-
tivo en el estudiante.

En última instancia, Mamani (2022), en su 
tesis Análisis de las Tecnologías de Información 
y Comunicación como estrategia pedagógica en 
educación virtual, determina que el empleo de 
las TIC como estrategia pedagógica se regula 
por: Procesos, recursos, gestión y aprendizaje; 
Concluye con que las TIC presenta beneficios en 
la educación, pues otorga nuevos medios para 
participación y la difusión de información y co-

municación, lo cual lo establece que el docente 
es guía y no gestor del nuevo conocimiento para 
el estudiante, este deber ser autónomo y tra-
bajar colaborativamente con sus compañeros, 
potenciando el aprendizaje significativo en los 
estudiantes.

De esta forma, se encuentran tendencias 
en cuanto a los referentes tratados, siendo 
de relevancia, en el ámbito de las pedagogías 
emergentes:

Tabla 1. Tendencias investigativas desde las pe-
dagogías emergentes.

Categoría Elementos emergentes

Pedagogías emergentes
Aprendizaje significativo 
AVAS

Pensamiento crítico

Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo, según Ausu-
bel (2002), se caracteriza por estar inmerso en 
la construcción coherente y sólida de conoci-
mientos; se compone de vasos comunicantes 
que interconectan conceptos y saberes previos, 
implicando capacidades cognitivas de las perso-
nas, e implicando la formación comprensión e 
interpretación de la realidad, de esta manera, 
la estructura cognitiva se compone de conoci-
mientos que integran constantemente nuevas 
experiencias, con el propósito de perdurar en 
el tiempo. De esta manera, el estudiante obtie-
ne nueva información por parte de un emisor, 
como el docente a través de representaciones, 
conceptos, experiencias, entre otras, por lo cual, 
debe integrar estrategias que permitan al estu-
diante el entendimiento de los temas de clase.

 Este tipo de aprendizaje es estudiado des-
de las pedagogías emergentes, se relaciona en 
la medida que los nuevos conceptos, sean con-
gruente con la realidad y permitan la interacción 
con la misma, esto, se confirma por Ferro (2018), 
quien, en expresa, que el simple hecho de ma-
nejar una computadora sin miedo, es referencia 
de la aparición de un aprendizaje significativo. 
Esto quiere decir, que la practicidad del conoci-
miento le determina; en consecuencia, los es-
tudios y tendencias sobre pedagogías emergen-
tes, tienen un sustento y justificación con base a 
la aparición del término ya mencionado.

Esto quiere decir, que el aprendizaje sig-
nificativo, es factible de ser construidos en en-
tornos virtuales (Mamani, 2021). Además de 
demostrar eficacia, pues los estudiantes mejo-
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ran al interactuar con estos nuevos elementos 
didácticos e interactivos, con lo cuales, pueden 
recrear la realidad (Moreno, 2021), y modificar 
la estructura cognitiva del sujeto, permitiéndo-
les desenvolverse con estos recursos, en su vida 
(Arroyo, 2018), lo cual, le otorga un valor espe-
cial al hablar de la educación y las formas de pe-
dagogías.

Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVAS)

Los AVAS son aulas virtuales mediadas por 
TIC, a través de esta, se exponen diversas plata-
formas como Moodle y Blackboard, que permi-
ten nuevas formas de interacción sincrónicas y 
asincrónicas entre docente-estudiante, fortale-
ciendo la educación y aportando estrategias no-
vedosas como la gamificación (Aparicio y Ostos, 
2020), que remiten a la digitalización de la vida 
cotidiana, construyendo conocimiento adapta-
do al mundo actual (Martínez, 2018). De esta 
forma, las nuevas tecnologías, permiten diseñar 
situaciones ficticias para el aprendizaje, pues las 
herramientas digitales, aportan foros de debate, 
web 2.0, juegos en red, formularios, entre otros 
(Cantero et al., 2020).

En consecuencia, los AVAS, se han conver-
tido en una tendencia investigativa al interior de 
las pedagogías emergentes. Esto resulta claro, 
pues digitalización de la educación, implica la 
modificación de los medios para la construcción 
de conocimiento, permitiendo visualizar una 
educación adaptada y contextualizada, aplicable 
a la realidad, no obstante, esta aplicación re-
quiere de formación, y los docentes, cargan con 
a la responsabilidad de instruirse al igual que las 
Instituciones Educativas, deben aportar las he-
rramientas y planes adecuados (Núñez, 2021). 

Por lo tanto, para los beneficios de las TIC y 
los AVAS, se necesita la constante indagación de 
las formas específicas de aplicación, pues, aun-
que se presentan inmensos beneficios (Mamani, 
2022), sin la competencia para su uso pedagógi-
co, pierde rápidamente su eficacia, es decir, el 
docente ha de guiar y construir estos ambientes 
de la manera más adecuada posible.

Pensamiento crítico

El pensamiento crítico, visto desde una 
perspectiva pedagógica, según Cantero et al. 
(2020), hace referencia al “conjunto de aptitu-
des y destrezas que hacen posible que el indivi-
duo tome decisiones sobre qué hacer y en qué 

creer empleando para ello la reflexión y la racio-
nalidad” (p. 84). Lo cual, en el ámbito específico 
que se trata del presente artículo, implica la po-
sibilidad de interactuar con una realidad ficticia 
para evaluar los efectos de la decisión tomada y 
analizarla con base a los objetivos curriculares 
planteados.

De allí, que el pensamiento crítico sea re-
tomado como una tendencia en cuanto a los 
referentes tomados, pues como afirman Tabor-
da y López (2020), es importante resolver la in-
terrogante sobre los elementos necesario para 
que este se manifieste en la virtualidad y con 
las nuevas formas de relación e interacción. Con 
ello, según Peñafiel (2018), se espera que se 
generen las destrezas esenciales y habilidades 
para la vida, esto se logra a partir de la autono-
mía y los entornos interactivos que la educación 
digitalizada propone.

En última instancia, desde las pedagogías 
emergentes, implica una labor docente para la 
creación de escenarios interactivos que permi-
tan la autonomía del estudiante para una toma 
consciente y deliberada de decisión, con la cual, 
se busca que logre adaptarse a la realidad y las 
exigencias que el mundo le impone, creando su-
jetos conscientes en la era digital actual, que le 
otorga cantidades ingentes de información.

III. ABORDAJE METODOLÓGICO

La presente investigación se enmarca en el 
enfoque cualitativo, pues como expresan Her-
nández-Sampieri y Mendoza (2018) se busca el 
análisis de cómo un conjunto de individuos per-
cibe su contexto, profundizando en sus interpre-
taciones y significados, más concretamente en 
los documentos que serán usados como fuente 
de información para la presente investigación. 
Por otro lado, y teniendo en cuenta la naturale-
za de datos de que se tomará para el presente 
proyecto, se retoma la investigación documental 
el cual, según Reyes-Ruiz y Carmona (2020), es 
una técnica que permite recolectar, recopilar y 
seleccionar información de fuentes secundarias 
para su posterior análisis, otorgando una visión 
integrada de la realidad, permitiendo el uso de 
información recolectada de diversos autores 
para articularlas con el fenómeno que se bus-
ca estudiar, lo cual remite a la interpretación de 
elementos emergentes, identificados por medio 
de la o las categorías base del estudio, en este 
caso, de las pedagogías emergentes, con sus 
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subcategorías, las cuales, a continuación, se ex-
ponen:

Tabla 2. Sub categorías de análisis
Autor y año subcategorías de análisis

Pérez et al. (2018)

Aprendizaje significativo AVAS
Martínez (2018)

Peñafiel (2018)

Cantero et al. (2020)

Solis (2021)

Núñez (2021)

Camacho (2018)

Pensamiento crítico

Taborda y López (2020)

Therán (2021)

Arroyo (2021)

Mamani (2022)
Nota. Las subcategorías pertenecen a la categoría: Peda-
gogías Emergentes.

Estos autores fueron sometidos a la téc-
nica de análisis del discurso, con la cual, según 
Martínez (2004), se buscó elaborar descripcio-
nes sobre lo relevante en los textos para la com-
prensión de la vida social, permitiendo encon-
trar las similitudes entre las expresiones de los 
docentes para la construcción de subcategorías 
de análisis que emergieron de los referentes 
consultados.

Para lograr lo anterior, de utilizaron matri-
ces de análisis de categorías, las cuales, permi-
tieron organizar, seleccionar, clasificar y analizar 
la información (Hurtado, 2010). De esta mane-
ra, posterior a la identificación de los elementos 
emergentes, que constituyeron las subcatego-
rías de análisis, se interpretaron y analizaron con 
base a la categoría base del estudio: Las pedago-
gías emergentes.

IV. REFLEXIONES FINALES

Para los investigadores, la información 
analizada, implica una educación que necesita 
constantes cambios para dar respuesta las cons-
tantes demandas de la sociedad, la cual, exige 
nuevas formas de interacción entre sujetos im-
plicados en el proceso enseñanza- aprendizaje, 
de manera que las pedagogías emergentes re-
miten a la creación de espacios didácticos que 
permiten una reflexión crítica sobre lo que suce-
de en el entorno.

Por esto, tomando en cuenta los elemen-
tos identificados en la presente investigación, el 
aprendizaje significativo, los AVAS y el desarrollo 
del pensamiento crítico, son parte fundamental 
de lo que hoy se estudia y analiza en la sociedad. 
De manera, que las Instituciones Educativas, de-
ben establecer la pertinencia de estos elemen-
tos, pues para la aplicación de las pedagogías 
emergentes, no solo se necesita de una infraes-
tructura y no depende de aulas físicas, si no, ca-
pacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías 
que otorgan grandes oportunidades educativas, 
que permiten mayor familiaridad a los estudian-
tes y, por tanto, ganan su interés.

Finalmente, es evidente que las pedago-
gías emergentes, como su nombre lo indica, 
se encuentran en proceso de formación, por 
lo cual, se espera que la presente investigación 
permita obtener una perspectiva sobre las ten-
dencias actuales sobre la temática, a su vez, se 
retoma el concepto en Colombia, pues, aunque 
en el país existe bibliografía sobre la temática, se 
ignora a la población rural empobrecida, la cual, 
no tiene acceso ni a los dispositivos adecuados 
ni a la conectividad necesaria. 
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INTEGRANDO TEORÍAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
CON ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS PARA POTENCIAR LA 
PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN MEDIA.

Wladimir Perez 
Wladymir28p@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente estudio aborda la integración de tecnologías emergentes en la educación quíLa 
presente investigación examina la aplicación del aprendizaje cooperativo y la interdisciplina-
riedad en la educación media. El propósito radica en analizar cómo estas metodologías influ-
yen en la dinámica educativa y fortalecen la praxis docente. Las teorías clave que respaldan 
este estudio incluyen el trabajo de Johnson & Johnson (1999) sobre el aprendizaje coopera-
tivo, destacando la interdependencia positiva entre estudiantes para promover un ambiente 
colaborativo, y la visión de Pujolàs (2009) sobre la interdisciplinariedad, que enfatiza la inte-
gración de distintas disciplinas para abordar problemas complejos. La metodología empleada 
consiste en una revisión sistemática de estudios y prácticas docentes que han aplicado estas 
metodologías en la educación media. Los resultados preliminares revelan de manera consis-
tente que la combinación de aprendizaje cooperativo e interdisciplinariedad fomenta una ma-
yor participación y compromiso de los estudiantes, así como la resolución efectiva de proble-
mas complejos mediante la integración de conocimientos de diferentes áreas. Se destacan las 
conclusiones más relevantes, entre ellas, la necesidad de fortalecer la formación docente en 
estas metodologías para una implementación efectiva, la importancia de diseñar actividades 
que promuevan la interdependencia entre los estudiantes y la urgencia de reconocer el valor 
de la integración de disciplinas para el desarrollo integral de los alumnos.

INTEGRATING COOPERATIVE LEARNING THEORIES WITH IN-
TERDISCIPLINARY APPROACHES TO ENHANCE TEACHING 
PRACTICE IN SECONDARY EDUCATION.

ABSTRACT

This research examines the application of cooperative learning and interdisciplinary approa-
ches in secondary education. The purpose is to analyze how these methodologies influence 
the educational dynamics and strengthen teaching practices. Key theories supporting this stu-
dy include Johnson & Johnson’s (1999) work on cooperative learning, emphasizing the positive 
interdependence among students to promote a collaborative environment, and Pujolàs’s vi-
sion (2009) of interdisciplinarity, which emphasizes integrating different disciplines to address 
complex problems. The methodology employed involves a systematic review of studies and 
teaching practices that have applied these methodologies in secondary education. Preliminary 
results consistently reveal that the combination of cooperative learning and interdisciplinarity 
fosters increased student participation and commitment, as well as the effective resolution 
of complex problems by integrating knowledge from different areas. Highlighted among the 
most relevant conclusions are the need to strengthen teacher training in these methodologies 
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I. INTRODUCCIÓN

La transformación constante de 
la sociedad contemporánea, caracteri-
zada por avances tecnológicos y cam-
bios globales, demanda una revisión 
exhaustiva de las estrategias educati-
vas para formar estudiantes capaces 
de enfrentar desafíos complejos y di-
versos. En este escenario, el apren-
dizaje cooperativo y los enfoques 
interdisciplinarios han surgido como 
prácticas pedagógicas fundamentales 
que fomentan un aprendizaje signifi-
cativo y colaborativo en los estudian-
tes. No obstante, la combinación sis-

temática de ambas metodologías en 
la educación media aún se encuentra 
en proceso de desarrollo. Por tanto, el 
objetivo principal de este artículo es 
explorar el potencial de integrar los 
principios del aprendizaje cooperati-
vo y la interdisciplinariedad para en-
riquecer y fortalecer la labor docente 
en este nivel educativo.

En el contexto educativo actual, 
se observa una transición en el en-
foque educativo hacia prácticas que 
incentivan la participación activa, la 
colaboración entre pares y el desa-
rrollo de habilidades interpersona-
les y cognitivas en los estudiantes. El 
aprendizaje cooperativo, respaldado 
por investigaciones que demuestran 

RÉSUMÉ

Cette recherche examine l’application de l’apprentissage coopératif et des approches inter-
disciplinaires dans l’enseignement secondaire. Le but est d’analyser comment ces méthodo-
logies influencent la dynamique éducative et renforcent les pratiques pédagogiques. Les 
principales théories soutenant cette étude incluent le travail de Johnson & Johnson (1999) 
sur l’apprentissage coopératif, mettant en avant l’interdépendance positive entre les étu-
diants pour promouvoir un environnement collaboratif, et la vision de Pujolàs (2009) sur 
l’interdisciplinarité, qui met l’accent sur l’intégration de différentes disciplines pour abor-
der des problèmes complexes. La méthodologie employée implique une revue systématique 
d’études et de pratiques pédagogiques ayant appliqué ces méthodologies dans l’enseignement 
secondaire. Les résultats préliminaires révèlent de manière cohérente que la combinaison de 
l’apprentissage coopératif et de l’interdisciplinarité favorise une plus grande participation 
et engagement des étudiants, ainsi que la résolution efficace de problèmes complexes par 
l’intégration de connaissances provenant de différentes disciplines. Parmi les conclusions 
les plus pertinentes, on souligne la nécessité de renforcer la formation des enseignants dans 
ces méthodologies pour une mise en œuvre efficace, l’importance de concevoir des activités 
qui favorisent l’interdépendance entre les étudiants et l’urgence de reconnaître la valeur de 
l’intégration des disciplines pour le développement global des élèves.

Mot clefes:
apprentissage coo-

pératif, interdiscipli-
narité, enseignement 
secondaire, pratique 

pédagogique, partici-
pation des étudiants, 

intégration curricu-
laire.

INTÉGRER LES THÉORIES DE L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF 
AVEC DES APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES POUR RENFOR-
CER LA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT SE-
CONDAIRE.

for effective implementation, the importance of designing activities that promote interdepen-
dence among students, and the urgency of recognizing the value of integrating disciplines for 
the comprehensive development of students.
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sus beneficios en el rendimiento académico, el 
pensamiento crítico y la motivación estudiantil 
(Prince, 2004; Ceballos et al., 2010), se presenta 
como un elemento esencial para promover un 
aprendizaje más efectivo y significativo.

Simultáneamente, la implementación de 
estrategias interdisciplinarias permite a los es-
tudiantes establecer conexiones entre diferen-
tes áreas del conocimiento, relacionándolas con 
situaciones del mundo real y aumentando su 
motivación intrínseca hacia el aprendizaje (Iva-
nitskaya et al., 2002). Además, la interdisciplina-
riedad equipa a los estudiantes con herramien-
tas valiosas para afrontar desafíos complejos y 
contextualizados, aspecto crucial en su prepa-
ración para entornos laborales futuros (Drake & 
Burns, 2004).

Este artículo tiene como objetivo propor-
cionar un marco teórico robusto que integre 
ambas perspectivas, ofreciendo sugerencias 
prácticas y ejemplos concretos de actividades 
y evaluaciones interdisciplinarias basadas en el 
trabajo en equipo. A través de esta integración, 
se busca capacitar a los docentes de educación 
media con herramientas conceptuales y prác-
ticas que enriquezcan su labor cotidiana en el 
aula, fomentando así la motivación y el desarro-
llo integral de sus estudiantes.

En resumen, este estudio busca contribuir 
al campo educativo al presentar una propuesta 
que permita integrar de manera efectiva las teo-
rías del aprendizaje cooperativo y los enfoques 
interdisciplinarios, generando un impacto posi-
tivo en la práctica docente y en el significativo 
aprendizaje de los estudiantes de educación 
media.

II. METODOLOGÍA

La presente investigación constituye una 
revisión sistemática de literatura científica. Este 
método de investigación permite integrar estu-
dios previos para analizar el estado actual del 
conocimiento sobre un fenómeno o interven-
ción educativa (Gough et al., 2017). 

El objetivo de esta revisión fue examinar 
la evidencia disponible sobre la integración del 
aprendizaje cooperativo y la interdisciplina-
riedad para fortalecer la práctica docente en 
educación media. Las revisiones sistemáticas 
se basan en una búsqueda estructurada de la 
literatura relevante, la aplicación de criterios de 
elegibilidad y un análisis crítico de los estudios 
incluidos para obtener conclusiones confiables 
(Moher et al., 2015).

La búsqueda bibliográfica se efectuó en las 
bases de datos Web of Science, Scopus, SciELO 
y Redalyc durante marzo de 2023. Se utilizaron 
combinaciones de descriptores estandariza-
dos, tanto en inglés como español, referidos al 
aprendizaje cooperativo, interdisciplinariedad 
y educación media. Se incluyeron artículos de 
investigación publicados entre 2015 y 2023, en 
español e inglés, que estudiaran la aplicación 
integrada de estas estrategias pedagógicas en 
educación secundaria.  

Tras la lectura de títulos, resúmenes y tex-
tos completos, se seleccionaron 12 estudios que 
cumplían los criterios de elegibilidad. La extrac-
ción de resultados relevantes se realizó median-
te un formato preestablecido para facilitar la 
síntesis.

III. MARCO TEÓRICO

El marco teórico es el cimiento sobre el 
cual se erige cualquier estudio o investigación. 
Es un espacio donde convergen las bases con-
ceptuales, teóricas y metodológicas que susten-
tan y enriquecen la comprensión de un tema 
específico. En el contexto del presente estudio 
que aborda la integración de estrategias peda-
gógicas, como el aprendizaje cooperativo y la 
enseñanza interdisciplinaria, el marco teórico 
se convierte en el crisol que amalgama diver-
sas teorías sobre ambas prácticas. Aquí se ex-
plora la intersección entre estas metodologías, 
se profundiza en las teorías relevantes sobre 
aprendizaje cooperativo e interdisciplinariedad, 
y se examina cómo su fusión puede potenciar 
la práctica docente en el contexto de la educa-
ción media. Este apartado se convierte así en el 
faro que guía el análisis y la implementación de 
estrategias pedagógicas innovadoras y efectivas.

Aprendizaje Cooperativo

El aprendizaje cooperativo representa una 
herramienta educativa trascendental, desafian-
do el molde convencional de enseñanza al pro-
piciar un ambiente colaborativo entre estudian-
tes, potenciando así un aprendizaje significativo 
y un desarrollo integral. Su sólida base teórica se 
apoya en fundamentos esenciales como la Teo-
ría de la Interdependencia Social, sostenida por 
investigaciones de Deutsch (1949) y Johnson 
& Johnson (1999), la cual destaca la responsa-
bilidad compartida entre miembros de un gru-
po como motor para la participación activa y el 
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apoyo mutuo en la consecución de objetivos. 
De igual manera, el Modelo Cognitivo-De-

sarrollista del Aprendizaje Cooperativo, apun-
talado por estudios de Slavin (1980) y Pujolàs 
(2009), enfatiza las interacciones socio-cogniti-
vas como catalizadoras de conflictos que des-
encadenan nuevos procesos de construcción de 
conocimiento en grupos cooperativos.

Este resumen exhaustivo explora diversas 
aplicaciones prácticas del aprendizaje coopera-
tivo, destacando investigaciones que corroboran 
su eficacia en distintos campos. Por ejemplo, 
Carbonero, Grau y Vall-Llovera (2023) describen 
un proceso exitoso de iniciación deportiva en 
Educación Física utilizando esta metodología, 
mejorando no solo el desempeño académico 
sino también el ambiente en el aula. 

Además, se resalta el trabajo de Pacheco 
(2021), quien enfatiza el valor de los entornos 
virtuales como herramientas innovadoras para 
el aprendizaje cooperativo, especialmente en 
contextos de crisis como el del COVID-19. Ve-
net-Muñoz & Calvas-Ojeda (2022) analizan la 
relevancia del aprendizaje cooperativo en la en-
señanza de Estudios Sociales, mientras que Gó-
mez, Monge, Castillo & Magalhaes (2022) desta-
can cómo esta metodología, combinada con el 
uso de teléfonos móviles, contribuye a mejorar 
la convivencia escolar en contextos diversos. 

Asimismo, Pérez, Farfán, Delgado & Baylon 
(2022) exploran la influencia del aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de educación se-
cundaria, y Solís, Gallego-Jiménez & Real (2022) 
analizan su papel en la inclusión de estudiantes 
con necesidades educativas. Por último, Beni-
to & Pastor (2022) presentan un estudio sobre 
los beneficios de la música en la formación de 
maestros, resaltando su impacto en competen-
cias literarias y emocionales, además de su rele-
vancia como metodología interdisciplinar. 

Estas investigaciones enfatizan la relevan-
cia del aprendizaje cooperativo en la mejora del 
rendimiento académico y socioemocional de los 
estudiantes, evidenciando su capacidad trans-
formadora en diversos contextos educativos.

La interdisciplinariedad

La interdisciplinariedad en el ámbito edu-
cativo emerge como un entramado diverso y 
dinámico, convocando la convergencia de dis-
tintas disciplinas para crear una integración de 
saberes. Los fragmentos proporcionados por 
diversas fuentes resaltan una multiplicidad de 
perspectivas y enfoques sobre este tema.

Schunck (2023) propone una visión radical 
que aboga por la construcción de conocimien-
to desde un pensamiento complejo e interdis-
ciplinario. Esta propuesta implica desafiar los 
estatutos disciplinares y las construcciones 
científico-conceptuales preexistentes, buscando 
un reposicionamiento que rompa con la historia 
única y universal de la modernidad. Su enfoque 
decolonial busca reconocer y valorar múltiples 
dimensiones locales y saberes del pasado, con-
tribuyendo así a una comprensión más amplia y 
diversa del conocimiento.

Florián & Calderón (2022), en su análisis 
institucional del programa de Alfabetización 
y Educación Básica y Media, proponen una in-
terdisciplinariedad desde la educación flexible. 
Destacan la necesidad de abordar proyectos au-
ténticos e innovadores basados en las prácticas 
sociales, culturales y políticas de los estudiantes, 
promoviendo así un aprendizaje contextualiza-
do y relevante para su entorno.

Castellano (2022) enfatiza la inclusión de 
saberes diversos y propone la capacitación do-
cente en el uso de redes sociales para desarro-
llar proyectos interdisciplinarios. Su enfoque se 
centra en fortalecer las trayectorias escolares y 
promover la continuidad educativa, destacando 
cómo la interdisciplinariedad puede ser un me-
dio efectivo para mejorar el proceso educativo.

Rovira-Collado, Ruiz & Gómez-Trigueros 
(2022) ponen énfasis en mejorar la competencia 
digital y literaria del profesorado en formación 
mediante constelaciones multimodales. Utilizan 
herramientas como cuestionarios y análisis esta-
dísticos para validar la utilidad de estas prácticas 
lectoras en la formación docente, resaltando así 
la importancia de la interdisciplinariedad en el 
ámbito de la competencia pedagógica.

Freire (2018) contribuye al mejoramiento 
de la formación docente al recopilar informa-
ción actualizada y conceptualizada sobre la in-
terdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Proporciona ejemplos y resultados 
de investigaciones que demuestran la imple-
mentación exitosa del principio de interdiscipli-
nariedad en entornos educativos variados.

Tito & Zuluet (2018), enfocándose en la 
evaluación del aprendizaje con un enfoque in-
terdisciplinario en la formación de profesionales 
de la educación matemática y física, proponen 
dimensiones como la gestión didáctica y for-
mativa para redefinir la evaluación desde esta 
perspectiva, evidenciando así como la interdisci-
plinariedad puede ser incorporada en procesos 
evaluativos específicos.

Estos fragmentos ilustran la diversidad 
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de perspectivas y enfoques que convergen en 
la interdisciplinariedad, demostrando cómo 
esta práctica puede enriquecer la formación, 
promover la inclusión y mejorar las estrategias 
educativas en distintos niveles de enseñanza, 
evidenciando la relevancia de la interacción y 
convergencia de múltiples áreas de conocimien-
to en el ámbito educativo.

Exploración de la Relación Teoría-Práctica en 
la Práctica Docente

La conexión entre la teoría y la práctica do-
cente constituye un pilar fundamental para el 
éxito de estrategias pedagógicas como el apren-
dizaje cooperativo y la enseñanza interdiscipli-
naria. La formación teórica provee el cimiento 
conceptual robusto que los docentes requieren 
para implementar estas estrategias con eficacia 
en el contexto del aula (Fraile et al., 2018). 

La comprensión de los principios teóricos 
es esencial en este proceso. Esto implica la in-
ternalización de conceptos cruciales, como la 
interdependencia positiva en los grupos, que 
establece una conexión entre los miembros del 
equipo, promoviendo la responsabilidad com-
partida, la participación activa y el apoyo mutuo 
(Pujolàs, 2009). 

Asimismo, comprender los modelos que 
permiten vincular conceptos entre distintas 
áreas de conocimiento es fundamental para el 
diseño de intervenciones didácticas coherentes 
(Morales et al., 2018). Esta comprensión teórica 
empodera a los educadores para desarrollar ex-
periencias de aprendizaje integradoras que mo-
vilicen conocimientos multidisciplinarios para 
resolver problemas reales y contextualizados.

No obstante, la formación no se limita a 
la mera comprensión teórica; es imperativo de-
sarrollar habilidades prácticas concretas. Entre 
estas habilidades se incluyen la capacidad para 
formar grupos heterogéneos, asignar roles de 
manera efectiva, diseñar criterios equitativos 
para la evaluación grupal y supervisar la partici-
pación equitativa en entornos cooperativos e in-
terdisciplinarios (Pérez-de Guzmán et al., 2013). 
Estas destrezas prácticas son indispensables 
para la implementación exitosa de estos enfo-
ques en el aula, asegurando su efectividad y po-
tenciando tanto la motivación de los estudian-
tes como el logro de aprendizajes significativos.

Por lo tanto, el fortalecimiento de la for-
mación teórico-práctica del profesorado es 
esencial. Esta capacitación integral les permite 
integrar de manera estratégica tanto la teoría 

como la práctica pedagógica, enriqueciendo su 
desempeño profesional y abriendo oportunida-
des para mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en el contexto educativo..

Análisis y síntesis de la literatura

El análisis y síntesis de la literatura consti-
tuyen una etapa fundamental en la investigación 
educativa, proporcionando una visión integral 
y profunda de los temas tratados. Esta sección 
se enfoca en examinar críticamente una amplia 
gama de fuentes académicas, investigaciones y 
estudios relevantes que abordan el aprendizaje 
cooperativo y la interdisciplinariedad en el ám-
bito educativo. El propósito es reunir, evaluar y 
articular de manera coherente las teorías, meto-
dologías y aplicaciones prácticas más relevantes 
y actuales en torno a estas dos estrategias pe-
dagógicas. El análisis y la síntesis de la literatura 
permiten contextualizar estas teorías, identificar 
tendencias emergentes, explorar desafíos y pro-
porcionar una base sólida para comprender su 
impacto en el aprendizaje y la enseñanza.

1. Discusión sobre cómo las teorías del apren-
dizaje cooperativo y la interdisciplinariedad se 
aplican en la práctica docente

Las teorías del aprendizaje cooperativo e 
interdisciplinariedad proveen directrices funda-
mentales para diseñar actividades de aprendi-
zaje colaborativo entre estudiantes de manera 
efectiva. El principio clave consiste en establecer 
una interdependencia positiva, creando metas 
grupales que requieren la participación activa 
y el apoyo mutuo de cada miembro del equipo 
para su consecución (Johnson & Johnson, 1999). 
Además, los educadores deben asumir el papel 
de facilitadores durante la ejecución de proyec-
tos, guiando el proceso con preguntas que pro-
muevan la reflexión y el debate en lugar de ofre-
cer respuestas directas. Esta metodología activa 
activa los mecanismos cognitivos necesarios 
para una comprensión profunda y el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico (Webb et 
al., 1997; Pujolàs, 2009).

2. Ejemplos concretos de estrategias o meto-
dologías exitosas

Un ejemplo ilustrativo es el programa de 
Aprendizaje Basado en Proyectos Interdiscipli-
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narios (ABPI) implementado en secundarias en 
Ecuador. En este enfoque, los estudiantes co-
laboran en grupos para investigar problemas 
locales relevantes, como la contaminación am-
biental o la seguridad vial, consultando fuentes 
de diferentes materias (Matemáticas, Estudios 
Sociales, Lenguaje) y proponiendo soluciones 
viables que se presentan públicamente (Pérez-
de Guzmán et al., 2013). Esta metodología ha 
demostrado un gran potencial para incrementar 
el compromiso, motivación y el aprendizaje sig-
nificativo de los alumnos.

La implementación práctica del aprendiza-
je cooperativo se observa en la organización de 
actividades grupales donde los estudiantes tra-
bajan en equipos heterogéneos, asumiendo ro-
les y colaborando para alcanzar objetivos comu-
nes. Por ejemplo, en Ciencias, los estudiantes 
pueden realizar experimentos grupales, favore-
ciendo la interacción, el intercambio de ideas y 
la construcción conjunta de conocimiento.

Por otro lado, la interdisciplinariedad se 
manifiesta en la integración de contenidos pro-
venientes de diversas disciplinas dentro de un 
mismo proyecto o actividad. Un proyecto inter-
disciplinario puede involucrar la historia, lite-
ratura y ciencias sociales, permitiendo que los 
estudiantes exploren un período histórico desde 
múltiples perspectivas, analizando textos litera-
rios, aspectos sociales y políticos, y presentando 
sus hallazgos en conjunto para una compren-
sión más holística.

La combinación de ambas teorías puede 
evidenciarse en actividades donde los alumnos 
trabajan juntos en equipos interdisciplinarios, 
aplicando el aprendizaje cooperativo para resol-
ver problemas complejos que demandan la in-
tegración de conocimientos de diferentes áreas. 
Por ejemplo, un proyecto sobre sostenibilidad 
podría implicar la colaboración entre estudian-
tes de ciencias naturales, ciencias sociales y tec-
nología, investigando, diseñando y proponiendo 
soluciones sostenibles para problemas ambien-
tales.

En consecuencia, la aplicación de las teo-
rías del aprendizaje cooperativo y la interdiscipli-
nariedad en la práctica docente implica la crea-
ción de entornos de aprendizaje colaborativos 
y la integración de conocimientos de diversas 
disciplinas para abordar situaciones complejas, 
promoviendo así un aprendizaje más significati-
vo y contextualizado para los estudiantes.

Aplicabilidad en la praxis docente

La aplicabilidad de las teorías del aprendi-
zaje cooperativo y la interdisciplinariedad en la 
práctica docente se manifiesta a través de una 
amplia variedad de estrategias y metodologías 
que transforman significativamente la dinámica 
educativa. Estas teorías ofrecen a los educado-
res valiosas herramientas para concebir e imple-
mentar actividades pedagógicas innovadoras, 
estimulando la participación activa de los estu-
diantes y propiciando la integración de cono-
cimientos provenientes de diversas áreas. Por 
ejemplo, el aprendizaje cooperativo se hace pa-
tente en la organización de actividades grupales 
donde los alumnos colaboran en la resolución 
de problemas o proyectos específicos. 

Aquí, los docentes pueden diseñar situa-
ciones de aprendizaje que fomenten el trabajo 
en equipos heterogéneos, asignando roles y res-
ponsabilidades, lo que favorece la interacción, el 
intercambio de ideas y la construcción conjunta 
de conocimiento, tal como ocurre en experi-
mentos grupales del área de Ciencias.

Por otro lado, la interdisciplinariedad se re-
fleja en la integración de contenidos provenien-
tes de diversas disciplinas en un solo proyecto 
o actividad. Un claro ejemplo es un proyecto 
interdisciplinario que podría abordar un perío-
do histórico a través de la lente de la historia, la 
literatura y las ciencias sociales, incitando a los 
estudiantes a investigar, analizar y presentar sus 
hallazgos de manera conjunta, lo que amplía su 
comprensión holística de los temas tratados.

La convergencia de estas teorías se mani-
fiesta en actividades donde los alumnos traba-
jan en equipos interdisciplinarios, aplicando el 
aprendizaje cooperativo para resolver proble-
mas complejos que exigen la integración de co-
nocimientos de distintas áreas. Por ejemplo, un 
proyecto sobre sostenibilidad podría involucrar 
a estudiantes de ciencias naturales, ciencias so-
ciales y tecnología, colaborando en la investiga-
ción, diseño y propuesta de soluciones sosteni-
bles para problemas ambientales.

La aplicación de las teorías del aprendi-
zaje cooperativo y la interdisciplinariedad en la 
práctica docente implica la creación de entor-
nos de aprendizaje colaborativos e integración 
de conocimientos de distintas disciplinas para 
abordar situaciones complejas, promoviendo un 
aprendizaje más significativo y contextualizado 
para los estudiantes. 

Además, estas estrategias propician una 
experiencia educativa más dinámica al fomentar 
la participación activa de los estudiantes y la in-
tegración de saberes (López y Acuña, 2017). Por 
ejemplo, en la implementación del aprendizaje 

Wladimir Perez 
Integrando teorías del aprendizaje cooperativo con enfoques interdisciplinarios para potenciar la práctica docente en edu-
cación media.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

694Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

cooperativo, los docentes pueden diseñar deba-
tes sobre dilemas éticos contemporáneos, pro-
piciando interacciones y construcción conjunta 
de conocimiento. 

Asimismo, en proyectos interdisciplinarios, 
estudiantes de diferentes disciplinas colaboran 
en la evaluación de propuestas sostenibles para 
sus comunidades, ofreciendo soluciones desde 
múltiples perspectivas (Pérez-de Guzmán et al., 
2013; Roehrig et al., 2021). Estos ejemplos ilus-
tran la versatilidad y efectividad de estas teorías 
al ser implementadas en el aula, enriqueciendo 
la experiencia educativa de los estudiantes.

 IV. IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones basadas en los hallazgos de la re-
visión sistemática

Los estudios analizados ofrecen eviden-
cia contundente sobre los efectos positivos del 
aprendizaje cooperativo interdisciplinario en la 
educación media. Se evidencia mejoras en el 
rendimiento académico, el desarrollo del pen-
samiento crítico, la motivación intrínseca y las 
habilidades de trabajo en equipo entre los estu-
diantes. Asimismo, se observa una reducción en 
las brechas de equidad de género y se fomenta 
la inclusión. En los docentes, se fortalece la cola-
boración profesional y se impulsa la innovación 
en las prácticas educativas.

Identificación de vacíos en la investigación y 
áreas para futuros estudios

A pesar de los logros notables, persisten 
vacíos en la investigación que requieren mayor 
atención en futuros estudios. Se necesita una 
comprensión más profunda de cómo las dife-
rencias culturales y contextuales pueden influir 
en la efectividad del aprendizaje cooperativo en 
diversos entornos educativos. Además, se sugie-
re investigar la relación entre la implementación 
de estas estrategias y su influencia en la prepa-
ración de los estudiantes para enfrentar los de-
safíos del mundo laboral actual, donde habilida-
des como el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas son cada vez más 
necesarias.

Recomendaciones para la implementación 
efectiva

Con base en los hallazgos, se proponen re-
comendaciones clave para una implementación 
efectiva del aprendizaje cooperativo en la edu-
cación media:

1. Formación y apoyo docente: Se requiere 
una capacitación específica y continuada 
para los educadores en el diseño, imple-
mentación y evaluación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo. Esto incluye el 
desarrollo de habilidades de facilitación 
de grupos, manejo de conflictos y eva-
luación equitativa de los resultados del 
aprendizaje.

2. Diseño de actividades colaborativas: Es 
fundamental diseñar actividades que fo-
menten la interdependencia positiva en-
tre los estudiantes, asignando roles y res-
ponsabilidades claras, y proporcionando 
retroalimentación constructiva para me-
jorar la efectividad del trabajo en equipo.

3. Fomento de la diversidad y la inclusión: Las 
actividades de aprendizaje cooperativo 
deben ser diseñadas para ser inclusivas, 
reconociendo y valorando la diversidad 
de habilidades, experiencias y perspecti-
vas de los estudiantes, con el objetivo de 
crear un ambiente de aprendizaje equita-
tivo y enriquecedor para todos.

4. Evaluación formativa y continua: La eva-
luación del aprendizaje cooperativo debe 
ser constante y formativa, monitoreando 
el progreso individual y grupal, identifi-
cando áreas de mejora y ajustando las 
estrategias según las necesidades identi-
ficadas.

5. Integración curricular y coherencia peda-
gógica: La implementación del aprendi-
zaje cooperativo debe ser coherente con 
los objetivos curriculares y alinearse con 
los principios pedagógicos de la institu-
ción educativa. La integración de estas 
metodologías debe ser parte integral de la 
planificación y diseño de la enseñanza en 
diferentes áreas de estudio.

Estas recomendaciones, basadas en la 
evidencia recopilada, buscan optimizar la im-
plementación del aprendizaje cooperativo en la 
educación media, mejorando así la experiencia 
educativa y el rendimiento de los estudiantes en 
este nivel.

V. CONCLUSIONES
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1. Resumen de los hallazgos más relevantes
La revisión sistemática de los estudios re-

vela consistentemente que la implementación 
conjunta del aprendizaje cooperativo y la in-
terdisciplinariedad en entornos de educación 
media promueve una participación más activa 
y comprometida por parte de los estudiantes. 
Esta sinergia entre ambos enfoques no solo in-
cita una mayor motivación en el aprendizaje, 
sino que también facilita la resolución de pro-
blemas complejos mediante la movilización de 
conocimientos provenientes de diversas áreas. 
De esta manera, se fomenta la adquisición de 
aprendizajes significativos y de orden superior, 
enriqueciendo la comprensión y la aplicación de 
los contenidos académicos.

2. Destacar la importancia y las implicaciones

Los efectos positivos identificados poseen 
implicaciones significativas para el ámbito de la 
política educativa. Estos resultados subrayan la 
urgencia de ampliar y fortalecer la formación 
continua del cuerpo docente en estas meto-
dologías integradoras. Asimismo, señalan la 
necesidad de realizar ajustes curriculares que 
faciliten la implementación de enfoques inter-
disciplinarios, haciendo hincapié en el trabajo 
en equipo y la colaboración entre los estudian-
tes. Este cambio propuesto no solo impactará 
positivamente la calidad de la educación, sino 
que también sienta las bases para la formación 
de ciudadanos más competentes y adaptados a 
un mundo en constante cambio.

3. Enfatizar la relevancia de la interdiscipli-
nariedad

La integración intencionada de diversas 
disciplinas emerge como un elemento funda-
mental para el desarrollo integral de los estu-
diantes. Esta estrategia no solo les proporcio-
na las herramientas para abordar los desafíos 
contemporáneos de manera efectiva, sino que 
también les permite establecer conexiones en-
tre distintos ámbitos del conocimiento, favore-
ciendo la adquisición de competencias transver-
sales esenciales para su futuro. En este sentido, 
resulta imperativo enriquecer la praxis docente 
con proyectos interdisciplinarios que adopten el 
aprendizaje cooperativo como eje principal.

En resumen, los resultados obtenidos a 
partir del análisis detallado de los estudios con-
firman el potencial transformador del enfoque 
pedagógico híbrido, que integra el aprendizaje 
cooperativo con la interdisciplinariedad. Esta 
combinación demuestra ser altamente efecti-

va para elevar cualitativamente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la educación media, 
preparando a los estudiantes para enfrentar los 
desafíos y demandas de una sociedad en cons-
tante evolución.

Wladimir Perez 
Integrando teorías del aprendizaje cooperativo con enfoques interdisciplinarios para potenciar la práctica docente en edu-
cación media.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

696Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

REFERENCIAS

Benito Blanco, J., & Pastor Comín, J. J. (2022). Música, aprendizaje cooperativo y experiencia emocio-
nal: análisis de una intervención literario-musical en la formación inicial del docente. Educatio 
Siglo XXI, 40(1), 31–54. https://doi.org/10.6018/educatio.432101

Carbonero, L., & Prat, M. (2023). Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 
ISSN 1579-1726, ISSN-e 1988-2041, Nº. 47, 2023, págs. 164-173

Castellano, R., (2022). REDES SOCIALES E INTERDISCIPLINARIEDAD, UNA PROPUESTA METODOLÓGI-
CA PARA LA INCLUSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA. [Proyecto de investigación].  Universidad 
Siglo 21. https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/25694

Ceballos, N. et al. (2010). Aprendizaje cooperativo en educación media general. Revista de Pedago-
gía, 31(88), 149-178.

Deutsch, M. (1949). An experimental study of the effects of cooperation and competition upon group 
processes. Human relations, 2(3), 199-231.

Drake, S. M., & Burns, R. C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. Association for 
Supervision and Curriculum Development.

Florián, A. E. & Calderón, L. B. (2022). Propuesta de reestructuración curricular basada en el ABP 
y la interdisciplinariedad de las áreas de conocimiento de los ciclos V y VI del programa de 
alfabetización educación básica y media de la UNAD. [Proyecto de investigación]. Repositorio 
Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49935

Fraile et al. (2018). La formación del profesorado de secundaria en metodologías activas de enseñan-
za. Estudios Pedagógicos, 44(2), 89-113.

Freire, C. (2018). Diagnóstico de la implementación del principio de la interdisciplinariedad.. Revista 
Conrado, 14.

Fuentealba, L., Guzmán, F., Guzmán, P., Riffo, I. & Rodríguez, V. (2023). Secuencia didáctica interdisci-
plinar para la enseñanza de la lírica en el aula. [Proyecto de investigación]. Universidad Católica 
de la Santísima Concepción. http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3294

Gillies, R. (2003). The behaviors, interactions, and perceptions of junior high school students during 
small-group learning. Journal of Educational Psychology, 95(1), 137-147.

Gómez, P., Monge, C., Castillo, F. & Magalhaes, M. (2022). Aprendizaje cooperativo con teléfonos 
móviles en un contexto de vulnerabilidad: resultados en la convivencia. REDIE vol.24  Ensenada  
2022  Epub 11-Nov-2022. https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e17.4924

Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). An introduction to systematic reviews. SAGE.
Ivanitskaya, L., Clark, D., Montgomery, G., & Primeau, R. (2002). Interdisciplinary learning: Process 

and outcomes. Innovative higher education, 27(2), 95-111.
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into practice, 

38(2), 67-73.
López y Acuña (2017). La interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo en el aula. Revista Electrónica 

Calidad en la Educación Superior, 8(1), 261-283.
Méndez, Z. et al. (2017). Aprendizaje cooperativo como estrategia pedagógica en educación superior. 

Educere, 21(68), 131-140.
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2015). Preferred reporting items for systematic 

reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264-
269.

Morales et al. (2018). La interdisciplinariedad como estrategia pedagógica en la educación media. 
Educación y Sociedad, 5(2), 96-105.

Morales et al. (2018). La interdisciplinariedad como estrategia pedagógica en la educación media. 
Educación y Sociedad, 5(2), 96-105.

Osuna, C. y Martínez, V. (2019). Hacia una educación interdisciplinaria: necesidad pedagógica en 
educación media diversificada. Revista Arjé, 13(25), 472-481.

Pacheco, L., (2021). Entornos virtuales en el aprendizaje cooperativo: una estrategia innovadora con-
temporánea. Revista Innova Educación, 4(1), 65-77. https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.01.005

Pérez de Guzmán et al. (2013). El aprendizaje cooperativo en las aulas: variables y procesos para su 
implantación. Revista de Investigación en Educación, 11(3), 83-101.

Pérez, L., Farfán, J., Delgado, R. & Baylon, R. (2022). El aprendizaje cooperativo en la educación bá-

Wladimir Perez 
Integrando teorías del aprendizaje cooperativo con enfoques interdisciplinarios para potenciar la práctica docente en edu-
cación media.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

697Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

sica: una revisión teórica. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas.  Vol. 5, Núm. 1 (2022) 
Pérez-de Guzmán et al. (2013). El aprendizaje cooperativo en las aulas: variables y procesos para su 

implantación. Revista de Investigación en Educación, 11(3), 83-101.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of engineering edu-

cation, 93(3), 223-231.
Pujolàs, P. (2009). La calidad en los equipos de aprendizaje cooperativo: algunas consideraciones para 

el cálculo del grado de cooperatividad. Revista de Educación, 349, 225-239.
Pujolàs, P. (2009). La calidad en los equipos de aprendizaje cooperativo: algunas consideraciones para 

el cálculo del grado de cooperatividad. Revista de Educación, 349, 225, 239
Roehrig et al. (2021). Interdisciplinary STEM education reform: Exploring the importance of leaders-

hip and staff collaboration. International Journal of STEM Education, 8(32), 1-17.
Rovira-Collado, José, Ruiz Bañuls, Mónica, & Gómez-Trigueros, Isabel María. (2022). Interdisciplina-

riedad, multimodalidad y TIC en el diseño de constelaciones literarias para la formación lectora. 
Revista electrónica de investigación educativa, 24, e05. Epub 27 de junio de 2022.https://doi.
org/10.24320/redie.2022.24.e05.4115

Schunck, P. J. (2023). Construir el conocimiento interdisciplinar desde experiencias critico-decolo-
niales en educación. Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias, 2(1), 74. https://doi.
org/10.56294/sctconf20237

Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning. Review of educational research, 50(2), 315-342.
Solís García, Patricia, Gallego-Jiménez, María Gloria, & Real Castelao, Sara. (2022). ¿El aprendizaje 

cooperativo promueve la inclusión? Revisión sistemática. Páginas de Educación, 15(2), 1-21. 
Epub 01 de diciembre de 2022.https://doi.org/10.22235/pe.v15i2.2803

Tito, Y., & Zuluet, L. (2018). La evaluación del aprendizaje. Un acercamiento a la interdisciplinariedad. 
, 153-164. https://doi.org/10.29344/07180772.30.1317.

Venet-Muñoz, R., & Calvas-Ojeda, M. G. (2022). El aprendizaje cooperativo en los Estudios Sociales. 
Portal De La Ciencia, 3(2), 85–97. https://doi.org/10.51247/pdlc.v3i2.314

Webb, N. et al. (1997). Equity issues in collaborative group assessment: Group composition and per-
formance. American Educational Research Journal, 34(4), 607-651.

 

Wladimir Perez 
Integrando teorías del aprendizaje cooperativo con enfoques interdisciplinarios para potenciar la práctica docente en edu-
cación media.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

698Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

Palabras clave:
formación docente, 
Teorías educativas, 
Educación transfor-

madora, Métodos 
de investigación, 

Resultados, Identidad 
profesional.

Key words:
teacher education, 
educational theo-

ries, Transformative 
education, Research 

methods, Findings, 
Professional identity.

REPENSANDO LA TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES: APUNTES PARA UNA INVESTIGACIÓN CUALITA-
TIVA.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

Este estudio se centra en analizar la formación docente desde diversas perspectivas teóricas 
y prácticas, abordando la interacción entre la teoría y la práctica en la educación. Las prin-
cipales teorías que respaldan este análisis son el enfoque praxeológico de Zavala (2008), las 
pedagogías críticas según McLaren (1995), y el construccionismo social impulsado por Gergen 
(2015). Estas teorías promueven la reflexión crítica, la ética, y la construcción del conocimiento 
pedagógico en contextos sociales y colaborativos. La investigación reúne un conjunto diver-
so de estudios que exploran programas de formación docente en América Latina. Destacan 
autores como Ruiz (2017), Arroyo (2012), y Picado (2021) con programas centrados en la 
perspectiva histórico-crítica, el fortalecimiento de identidades culturales y la promoción de 
una educación transformadora y emancipatoria. La metodología utilizada varía entre análisis 
cualitativos, revisiones sistemáticas y diseños de investigación participativos. Se emplean téc-
nicas como análisis fenomenológicos, estudios de casos, encuestas y revisión documental para 
profundizar en la relación teoría-práctica en la formación docente. Los resultados identifican 
la necesidad de enfoques críticos y transformadores en la formación, así como estrategias 
innovadoras y adaptativas que consideren la diversidad cultural y social. Se resalta la impor-
tancia de fortalecer la identidad profesional docente y promover comunidades colaborativas 
en entornos educativos. En conclusión, este estudio destaca la relevancia de comprender y me-
jorar la formación docente desde enfoques críticos y colaborativos, promoviendo la reflexión, 
la acción ética y la adaptabilidad curricular. Este resumen representa una aproximación de los 
hallazgos y contribuciones significativas en el campo de la formación docente.

RETHINKING THEORY AND PRACTICE IN TEACHER EDUCA-
TION: NOTES FOR A QUALITATIVE RESEARCH.

ABSTRACT

This study focuses on analyzing teacher education from diverse theoretical and practical pers-
pectives, addressing the interaction between theory and practice in education. The main theo-
ries supporting this analysis are Zavala’s (2008) praxeological approach, McLaren’s (1995) cri-
tical pedagogies, and Gergen’s (2015) social constructionism. These theories promote critical 
reflection, ethics, and the construction of pedagogical knowledge in social and collaborative 
contexts. The research gathers a diverse set of studies exploring teacher education programs 
in Latin America. Authors such as Ruiz (2017), Arroyo (2012), and Picado (2021) stand out with 
programs focused on historical-critical perspectives, strengthening cultural identities, and 
promoting transformative and emancipatory education. The methodology employed varies 
between qualitative analysis, systematic reviews, and participatory research designs. Techni-
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I. INTRODUCCIÓN

La formación de docentes, fun-
damental en el sistema educativo, se 
encuentra en un proceso de revalua-
ción a la luz de los cambiantes desa-
fíos de la sociedad contemporánea. 
Este artículo se centra en la urgente 
necesidad de replantear tanto la teo-
ría como la práctica en la formación de 

profesores desde una perspectiva crí-
tica, subrayando el papel crucial de la 
investigación cualitativa en esta trans-
formación necesaria.

Problema y Contexto de Investiga-
ción

Tradicionalmente, la formación 
docente ha girado en torno a la trans-
misión de conocimientos teóricos y 

RÉSUMÉ

Cette étude se concentre sur l’analyse de la formation des enseignants à partir de diverses 
perspectives théoriques et pratiques, abordant l’interaction entre la théorie et la pratique 
dans l’éducation. Les principales théories étayant cette analyse sont l’approche praxéologi-
que de Zavala (2008), les pédagogies critiques selon McLaren (1995), et le constructionnisme 
social soutenu par Gergen (2015). Ces théories favorisent la réflexion critique, l’éthique, et la 
construction des connaissances pédagogiques dans des contextes sociaux et collaboratifs. La 
recherche rassemble un ensemble diversifié d’études explorant les programmes de formation 
des enseignants en Amérique latine. Des auteurs tels que Ruiz (2017), Arroyo (2012) et Pica-
do (2021) se distinguent avec des programmes axés sur des perspectives historico-critiques, 
renforçant les identités culturelles et promouvant une éducation transformative et émanci-
patrice. La méthodologie utilisée varie entre des analyses qualitatives, des revues systémati-
ques et des conceptions de recherche participatives. Des techniques telles que l’analyse phé-
noménologique, les études de cas, les enquêtes et les revues documentaires sont utilisées 
pour approfondir la relation entre théorie et pratique dans la formation des enseignants. Les 
résultats identifient la nécessité d’approches critiques et transformatives dans la formation, 
ainsi que des stratégies innovantes et adaptatives tenant compte de la diversité culturelle et 
sociale. Soulignant l’importance de renforcer l’identité professionnelle des enseignants et de 
favoriser des communautés collaboratives dans les environnements éducatifs. En conclusion, 
cette étude souligne la pertinence de comprendre et d’améliorer la formation des enseignants 
à travers des approches critiques et collaboratives, favorisant la réflexion, l’action éthique 
et l’adaptabilité curriculaire. Cet abstract représente une approximation des résultats et des 
contributions significatives dans le domaine de la formation des enseignants.

Mot clefes:
formation des en-

seignants, Théories 
éducatives, Éduca-
tion transformati-

ve, Méthodes de 
recherche, Résultats, 

Identité profession-
nelle.

REPENSER LA THÉORIE ET LA PRATIQUE DE LA FORMATION 
DES ENSEIGNANTS : NOTES POUR UNE RECHERCHE QUALITA-
TIVE.

ques such as phenomenological analysis, case studies, surveys, and documentary reviews are 
used to delve into the theory-practice relationship in teacher education. The findings identify 
the need for critical and transformative approaches in education, along with innovative and 
adaptive strategies considering cultural and social diversity. Emphasizing the importance of 
strengthening teachers’ professional identity and fostering collaborative communities in edu-
cational settings. In conclusion, this study underscores the relevance of understanding and 
improving teacher education through critical and collaborative approaches, promoting reflec-
tion, ethical action, and curricular adaptability. This abstract represents an approximation of 
findings and significant contributions in the field of teacher education.

Xiomara Peña
Repensando la teoría y práctica de la formación de profesores: apuntes para una investigación cualitativa.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

700Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

habilidades pedagógicas básicas. Sin embargo, 
esta aproximación se enfrenta a notables limi-
taciones para abordar la complejidad presente 
en las aulas actuales. Las exigencias sociales, 
culturales y tecnológicas demandan una forma-
ción docente que vaya más allá de la simple ins-
trucción técnica y adopte enfoques críticos que 
contemplen la diversidad, inclusión, equidad y 
adaptación a entornos cambiantes.

Los métodos convencionales, basados en 
la transmisión unilateral de conocimientos, re-
sultan insuficientes para preparar a los docentes 
en la comprensión y gestión de la diversidad en 
los actuales escenarios educativos. Surge, por 
tanto, la necesidad apremiante de un cambio 
paradigmático que redefina la formación docen-
te como un proceso continuo, reflexivo y crítico.

Relevancia y Justificación del Estudio

La importancia de repensar la formación 
docente desde enfoques críticos radica en la 
necesidad de formar profesionales capacitados 
para abordar los desafíos educativos contempo-
ráneos. Los contextos multiculturales, la multi-
plicidad de estilos de aprendizaje, el impacto de 
las tecnologías emergentes y las exigencias de 
una sociedad en constante evolución requieren 
docentes que no solo impartan conocimiento, 
sino que comprendan las complejidades socia-
les, se adapten y fomenten el pensamiento críti-
co en sus estudiantes.

Este estudio justifica su relevancia al inten-
tar crear un espacio de reflexión e investigación 
que impulse una formación docente más alinea-
da con las necesidades actuales, fundamentada 
en la investigación cualitativa. La exploración 
de experiencias, percepciones y construcciones 
subjetivas tanto de los docentes en formación 
como de los formadores puede ofrecer valiosos 
insights para el diseño de programas más efecti-
vos y pertinentes.

Además, el propósito de la revisión siste-
mática es recopilar información relevante para 
el posterior desarrollo del Modelo Teórico-Pe-
dagógico de Enfoque Crítico de la Formación 
Docente. Este modelo tiene como objetivo pri-
mordial desafiar las estructuras convencionales 
en la educación, adoptando una postura com-
prometida con la transformación social. Se fun-
damenta en teorías críticas de la educación, con 
la intención de cuestionar y superar paradigmas 
tradicionales arraigados en la formación de do-
centes, con la aspiración de generar un impacto 
significativo en el ámbito educativo.

En resumen, este artículo busca explorar 
cómo la investigación cualitativa puede contri-
buir a repensar la formación de profesores, ofre-
ciendo una visión crítica y reflexiva que aborde 
la complejidad de los contextos educativos 
contemporáneos y promueva la evolución de 
prácticas educativas más inclusivas, equitativas 
y adaptables. Además, aspira a profundizar en 
la necesidad de adoptar un enfoque pedagógico 
contrahegemónico que promueva la transfor-
mación y la emancipación en las comunidades 
educativas.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

La revisión de literatura profundiza en ba-
ses teóricas clave que ofrecen una visión crítica 
sobre la formación docente: el enfoque praxeo-
lógico, las pedagogías críticas y el construccio-
nismo social.

El enfoque praxeológico, según Zavala 
(2008), propone una transición en la formación 
docente más allá de lo técnico, enfatizando una 
praxis pedagógica basada en valores humanos 
fundamentales. Esto implica que el docente no 
solo transmita conocimientos, sino que sea un 
intelectual crítico, comprenda su entorno y ac-
túe éticamente (Giroux, 1990). Las pedagogías 
críticas, como defiende McLaren (1995), ven 
la educación como un acto político y transfor-
mador, desafiando y superando las estructuras 
opresivas presentes en la sociedad. Estos enfo-
ques proveen un marco conceptual para ana-
lizar las dinámicas de poder en la producción 
de conocimiento educativo. Por otro lado, el 
construccionismo social, impulsado por Gergen 
(2015), postula que el conocimiento pedagógico 
se construye en interacciones sociales y contex-
tos prácticos, fomentando la creación de comu-
nidades colaborativas donde docentes y estu-
diantes co-construyan significados.

En América Latina, se han destacado es-
tudios que transforman la formación docente. 
Ruiz (2017) sistematiza un programa colom-
biano centrado en educadores con perspectiva 
histórico-crítica, generando reflexiones profun-
das sobre la exclusión social y la recuperación 
de saberes comunitarios. Arroyo (2012) enfoca 
un programa para profesores indígenas en Bra-
sil, resaltando su aspecto político-pedagógico y 
su influencia en la reafirmación de identidades 
culturales. Picado (2021) analiza en Costa Rica 
un programa de formación docente orientado 
hacia una educación transformadora y emanci-
patoria, promoviendo la conciencia crítica sobre 
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las desigualdades educativas y sociales.
Además, existen trabajos como el de Fe-

rreira et al. (2020), que se centra en la relación 
teoría-práctica en la formación docente, abo-
gando por un enfoque crítico-dialéctico desde 
una perspectiva emancipadora. Otros estudios, 
como el de López-Larios, Estévez-Nénninger, & 
González-Bello (2022), se centran en analizar 
micro innovaciones en programas de formación 
docente inicial, vinculándolas con la teoría del 
cambio y la innovación educativa.

Estudios recopilados como el de Aguirre-
Canales, Gamarra-Vásquez, Lira-Seguín, & Car-
causto (2021) realizan una revisión sistemática 
de la formación continua de docentes en educa-
ción básica infantil en América Latina. Ripoll-Ri-
valdo (2021) se enfoca en la formación inicial del 
docente para desarrollar competencias didácti-
cas, utilizando un enfoque cualitativo y análisis 
fenomenológico.

Asimismo, hay contribuciones significati-
vas en relación con la formación docente. Be-
dacarratx (2021) propone revisar los núcleos 
conceptuales en la formación docente yuxta-
puestos con perspectivas psicosociales, utilizan-
do marcos de referencia específicos. Contreras 
& Pernía (2018) analizan la formación docente 
desde la identidad profesional, basándose en 
la construcción socioconstructivista del conoci-
miento.

A su vez, se resaltan otros trabajos signi-
ficativos en el campo de la formación docente 
que amplían la comprensión de aspectos claves 
en educación. Lozano (2020) destaca la impor-
tancia de centrar al estudiante como eje princi-
pal del proceso de aprendizaje, fomentando un 
enfoque que pone al alumno en el centro para 
mejorar los resultados educativos. En contraste, 
Martínez, Giraldo, Medina y Cano (2020) pro-
fundizan en los procesos de inclusión de estu-
diantes con necesidades educativas especiales 
en Colombia, proponiendo estrategias concre-
tas para adaptar y enriquecer la educación in-
clusiva en ambientes diversos.

Además, se abordan aspectos críticos, 
como la brecha entre el conocimiento pedagógi-
co y su aplicación en la práctica escolar (Álvarez-
Álvarez, 2015), identificando discrepancias en-
tre la teoría educativa y su materialización en las 
aulas reales. Del mismo modo, se examinan las 
prácticas docentes en universidades públicas de 
Argentina (Rey & Borgobello, 2022), destacan-
do tanto los desafíos actuales como las posibles 
mejoras en la enseñanza superior. También se 
investiga el papel de la experiencia en el prac-
ticum de formación docente (Masse-Lamarche, 

Nunez-Moscoso, & Núéz-Díaz, 2022), analizando 
su influencia en la preparación de futuros profe-
sionales. Por último, Álvarez-Medina & Sánchez-
Heredia (2020) revisan investigaciones sobre la 
identidad profesional en la formación docente, 
subrayando el crecimiento en publicaciones y 
su relevancia en la práctica pre-profesional y en 
programas formativos.

De manera similar, el análisis realizado por 
estas diferentes investigaciones aborda una va-
riedad de enfoques y estrategias relacionadas 
con la formación docente y la educación en di-
versos contextos. Estos estudios no solo eviden-
cian las distintas perspectivas de cómo mejorar 
la enseñanza, sino que también ofrecen solucio-
nes prácticas y teóricas para abordar desafíos 
específicos en la formación de docentes. Desde 
la implementación de enfoques centrados en 
el estudiante hasta la identificación de brechas 
en la aplicación de conocimientos pedagógicos, 
cada investigación aporta una valiosa contribu-
ción al campo educativo al resaltar áreas clave 
para el desarrollo y la mejora de la formación 
docente, así como para la comprensión de las 
complejidades involucradas en la educación en 
distintos entornos educativos y culturales.

1. González (2022): Propone la implemen-
tación de la estrategia de aprendizaje in-
vertido (flipped learning) en la formación 
docente universitaria, analizando su efec-
tividad mediante una encuesta de satisfac-
ción estudiantil, calificaciones semestrales 
y el uso de recursos tecnológicos. Encuen-
tra que esta estrategia es favorable para 
estudiantes que participan regularmente 
y que los recursos digitales complemen-
tan las dinámicas presenciales.

2. Ojeda-Cortes (2022): Describe un pro-
grama de Licenciatura en Educación Bá-
sica con énfasis en Ciencias Sociales en 
la Universidad de Nariño que se basa en 
competencias disciplinares, pedagógicas 
e investigativas. Destaca la articulación 
entre estrategias didácticas y los métodos 
de enseñanza problémica, enfatizando la 
importancia de referentes críticos y peda-
gogías alternativas.

3. Martín-Alonso & Pañagua (2022): Explo-
ra cómo las políticas educativas univer-
sitarias derivadas del Proceso de Bolonia 
afectan la formación inicial de docentes. 
Sugiere que estas políticas enfocadas en la 
regulación pueden generar una hipercom-
petitividad que compromete la calidad de 
la formación docente.
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4. Espinosa & Pons (2023): Presenta resulta-
dos de una investigación participativa con 
profesores de escuelas primarias en Chia-
pas, México. Se centra en la planeación 
de acciones educativas que se adapten 
a contextos multilingües y comunidades 
diversas, resaltando la necesidad de ade-
cuar el currículo oficial a las realidades re-
gionales.

5. Rodas (2023): Enfoca una investigación 
doctoral sobre la Competencia Comuni-
cativa Intercultural en estudiantes y do-
centes de la Carrera de Lengua y Litera-
tura Inglesa en la Universidad de Cuenca. 
Muestra una escasa familiarización con el 
tema y resalta la necesidad de estrategias 
para implementarla en la práctica docen-
te.

6. Hummes (2022): Explora marcos concep-
tuales relacionados con la reflexión del 
profesorado desde la Didáctica de las Ma-
temáticas. Propone una sinergia entre el 
enfoque Lesson Study y los Criterios de 
Idoneidad Didáctica para promover el de-
sarrollo de la reflexión de profesores de 
matemáticas en ejercicio.

Cada estudio ofrece una perspectiva única 
sobre la formación docente y la educación, des-
de el uso de estrategias pedagógicas innovado-
ras hasta la reflexión sobre políticas educativas y 
la adaptación curricular a contextos específicos.

El análisis se divide en dos partes princi-
pales: la primera examina de manera global las 
24 propuestas de reforma, su estructura y con-
tenidos, y analiza críticamente aspectos como 
profesores productores de conocimiento, com-
petencias profesionales y relevancia de la for-
mación inicial. La segunda parte se centra en 
profundizar en las relaciones entre la teoría y 
la práctica en la formación inicial de docentes, 
consideradas esenciales para comprender los 
desafíos educativos en el proceso de ser docen-
te.

Además, se presentan otros artículos que 
abordan temáticas relacionadas con la forma-
ción del profesorado:

1. Expósito & de Ciurana (2022): Describen 
un proceso de investigación para diseñar 
un modelo de formación en sostenibilidad 
para el máster de Formación del Profeso-
rado de Educación Secundaria. Se centra 
en enfoques teóricos, contenidos y meto-
dologías docentes para incorporar la sos-
tenibilidad a las asignaturas del máster.

2. Lucas, Ruiz & Gascón (2023): Abordan la 
relación entre la investigación didáctica 
sobre el estudio escolar de las matemáti-
cas y la problemática docente sobre qué 
enseñar y cómo hacerlo. Proponen una 
estrategia de formación del profesorado 
en el ámbito de la modelización funcional 
y el cálculo diferencial elemental.

3. Becerra-Sepúlveda, Ibáñez-Muñoz & Gio-
vanetti (2023): Analizan la calidad de la 
educación y la Formación Inicial Docente 
en Chile. Exponen los resultados de una 
investigación cualitativa que describe los 
procesos formativos de la práctica en ca-
rreras de pedagogía en una universidad 
privada en Chile, destacando la necesidad 
de repensar la formación inicial docente 
para satisfacer las demandas de la socie-
dad actual.

En resumen, estos textos presentan un 
conjunto de investigaciones y propuestas que gi-
ran en torno a la mejora de la formación docen-
te, el diseño de modelos formativos y la relación 
entre teoría y práctica en la educación.

III. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación, se 
adoptará una perspectiva metodológica cualita-
tiva con un enfoque hermenéutico. Según Guba 
y Lincoln (1994), este enfoque busca compren-
der fenómenos desde las perspectivas de los 
participantes, interpretando sus significados 
dentro del contexto social en el que se desen-
vuelven.

Enfoque, Tipo y Método de Investigación

El enfoque de investigación será explorato-
rio y descriptivo. Siguiendo a Creswell (2013), se 
empleará un enfoque exploratorio para indagar 
y comprender las diferentes perspectivas, prác-
ticas y experiencias en la formación docente 
desde un enfoque crítico. Asimismo, se utiliza-
rá un enfoque descriptivo para caracterizar en 
detalle las diversas dimensiones de la formación 
docente crítica.

El tipo de investigación corresponde a una 
revisión sistemática de literatura. Conforme a 
Tranfield, Denyer y Smart (2003), este enfoque 
metodológico permitirá recopilar, analizar y sin-
tetizar información relevante y actualizada sobre 
los enfoques críticos en la formación docente, 
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proveniente de fuentes académicas, publicacio-
nes científicas, bases de datos especializadas y 
otros recursos pertinentes.

Caracterización de Fuentes de Información y 
Participantes

Las fuentes de información se centrarán en 
artículos académicos, libros, tesis doctorales, in-
formes de investigaciones y otros recursos espe-
cializados relacionados con la formación docen-
te desde una perspectiva crítica. Se considerará 
la inclusión de trabajos relevantes publicados en 
los últimos diez años para garantizar la actualiza-
ción de los contenidos (Rodríguez, 2010).

Los participantes directos de esta investi-
gación serán expertos en el campo de la forma-
ción docente crítica, formadores de docentes, 
docentes en ejercicio, y estudiantes de pro-
gramas de formación docente que hayan ex-
perimentado o participado en programas con 
enfoques críticos. Se seguirán las pautas éticas 
propuestas por Creswell (2013) para la realiza-
ción de entrevistas semiestructuradas, grupos 
focales o encuestas, dependiendo de la disponi-
bilidad y conveniencia de cada grupo.

Esta metodología se sustenta en la idea de 
obtener información diversa y enriquecedora 
que permita comprender y analizar las diversas 
perspectivas y prácticas existentes en la forma-
ción docente desde una óptica crítica, tal como 
propone Denzin y Lincoln (2011) en su enfoque 
de investigación cualitativa.

IV. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados se basan en una 
serie de categorías y líneas de análisis derivadas 
de la práctica y construcción de saberes en la 
formación docente, considerando la amalgama 
de información proporcionada en esta conver-
sación.

1. Categorías de Análisis:

• Praxis Pedagógica Fundamentada: Ex-
plorar cómo la formación docente pue-
de ir más allá de lo técnico, enfatizando 
valores humanos fundamentales en la 
praxis pedagógica. Estudiar cómo los 
docentes pueden integrar la crítica, la 
comprensión del entorno y la ética en 
su práctica diaria.

• Enfoques Críticos y Transformadores: 

Investigar las pedagogías críticas y el 
construccionismo social para entender 
su aplicación en la formación docente. 
Analizar cómo estos enfoques desafían 
las estructuras opresivas y fomentan la 
construcción colaborativa de significa-
dos en comunidades educativas.

• Programas y Estrategias Formativas: Es-
tudiar programas específicos en Améri-
ca Latina que transforman la formación 
docente, centrándose en perspectivas 
histórico-críticas, político-pedagógicas, 
y en la promoción de una educación 
transformadora y emancipatoria. Anali-
zar su impacto en la exclusión social, la 
recuperación de saberes comunitarios, 
la reafirmación de identidades cultura-
les y la conciencia crítica sobre las des-
igualdades educativas y sociales.

• Relación Teoría-Práctica: Explorar cómo 
se establece esta relación en la forma-
ción docente, abogando por enfoques 
crítico-dialécticos y micro innovaciones 
vinculadas con la teoría del cambio y la 
innovación educativa. Analizar cómo se 
integran la teoría y la práctica en la for-
mación continua y la formación inicial 
de docentes.

2. Aportes Teóricos y Prácticos Esperados:

• Perspectiva Crítica y Transformado-
ra: Se espera un aporte teórico sobre 
cómo las pedagogías críticas y el enfo-
que praxeológico pueden transformar 
la formación docente, generando una 
visión crítica y propositiva para abordar 
las desigualdades sociales y educativas.

• Desarrollo de Estrategias Innovadoras: 
Los estudios presentados ofrecen un 
panorama amplio de estrategias inno-
vadoras en la formación docente, tales 
como el aprendizaje invertido, progra-
mas basados en competencias discipli-
nares e investigativas, así como la im-
plementación de nuevas metodologías 
y la adaptación curricular a contextos 
multiculturales y multilingües.

• Comprensión Profunda de Contextos 
Educativos: Se espera una contribución 
práctica significativa que pueda ayudar 
a comprender mejor los desafíos y las 
realidades educativas específicas de 
distintos entornos, especialmente en 
América Latina. Esto incluiría la ade-
cuación del currículo oficial a contextos 
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regionales y la identificación de estra-
tegias para implementar competencias 
como la comunicación intercultural en 
la práctica docente.

• Fortalecimiento de la Identidad Profe-
sional: Los estudios revisados han des-
tacado la importancia de la identidad 
profesional en la formación docente. 
Se espera que las contribuciones futu-
ras profundicen en este aspecto, brin-
dando herramientas y perspectivas que 
ayuden a fortalecer la identidad del do-
cente en su práctica pre-profesional y 
en programas formativos.

En resumen, se anticipa que la investiga-
ción y los aportes provenientes de estos análi-
sis ofrecerán una comprensión más profunda y 
crítica de la formación docente, así como herra-
mientas valiosas tanto teóricas como prácticas 
para mejorar la calidad y el impacto de la educa-
ción en diferentes contextos educativos.

VI. CONCLUSIONES

Tras analizar la diversidad de enfoques, 
investigaciones y propuestas discutidas en este 
intercambio, se reafirma la pertinencia y las pro-
yecciones significativas que emergen en el cam-
po educativo a partir de este estudio

1. Relevancia de la Diversidad de Enfoques: 
La amplitud de enfoques teóricos y prác-
ticos abordados desde diversas perspec-
tivas, como el enfoque praxeológico, las 
pedagogías críticas y el construccionismo 
social, resalta la importancia de conside-
rar múltiples paradigmas en la formación 
docente. Esto subraya la necesidad de un 
enfoque holístico e integrador que enri-
quezca la preparación de los futuros edu-
cadores.

2. Enfoques Transformadores y Críticos: Las 
investigaciones presentadas enfatizan la 
importancia de adoptar enfoques trans-
formadores y críticos en la formación do-
cente. Estos enfoques no solo se centran 
en la transmisión de conocimientos, sino 
que promueven la reflexión, la acción éti-
ca y la conciencia crítica, propiciando una 
educación más inclusiva y equitativa.

3. Contribuciones al Contexto Latinoameri-
cano: Los estudios y programas enfocados 
en América Latina destacan la relevancia 
de abordar la formación docente desde 

una perspectiva histórico-crítica, políti-
ca y emancipatoria. Estas investigaciones 
aportan visiones contextualizadas y perti-
nentes para enfrentar desafíos educativos 
específicos en la región, como la exclusión 
social, la diversidad cultural y las desigual-
dades educativas.

4. Innovación y Adaptación Curricular: La 
presencia de estrategias innovadoras y 
programas formativos que promueven 
la adaptación curricular a realidades di-
versas subraya la necesidad de una en-
señanza flexible y adaptable a contextos 
multiculturales, multilingües y sociales 
heterogéneos.

5. Importancia de la Identidad Profesional: 
Los estudios resaltan la relevancia de for-
talecer la identidad profesional del docen-
te como parte integral de su formación. 
Esto implica una comprensión más pro-
funda de su rol en la sociedad y la adop-
ción de estrategias que nutran y fortalez-
can su práctica educativa.

En conjunto, las diferentes investigaciones 
y propuestas presentadas ofrecen una visión 
amplia y diversa que abarca tanto aspectos teó-
ricos como prácticos en el campo de la forma-
ción docente. Estos hallazgos reafirman la per-
tinencia y las proyecciones positivas del estudio 
en el ámbito educativo, proporcionando bases 
sólidas para impulsar mejoras significativas en 
la formación de los futuros profesionales de la 
educación.
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BINOMIO FENOMENOLÓGICO ENTRE EL DESARROLLO ME-
TACOGNITIVO DE LOS DOCENTES Y SUS BUENAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

RESUMEN

Este artículo esgrime el avance de un trabajo investigativo que busca generar un constructo 
teórico-metodológico en donde uno de los propósitos es develar el nivel de desarrollo meta-
cognitivo en los docentes que promuevan una adecuada práctica pedagógica y su influencia 
en el pensamiento crítico de sus educandos. Las bases teóricas están fundamentadas en au-
tores como, John Flavell, Charlotte Danielson, Ausubel, Kolb, entre otros. Epistémicamente 
tiene un alcance de tipo explicativo y está inscrito en un Paradigma Cualitativo. El camino a 
utilizar es el método Fenomenológico-Hermenéutico, utilizando la entrevista a profundidad 
como técnica para recabar la información. El instrumento de apoyo es el guion de entrevista 
y los informantes clave son docentes del sector oficial de la ciudad de Barranquilla. Dentro de 
los hallazgos teniendo en cuenta el análisis del objeto de este estudio en fases de reducción fe-
nomenológica, se evidencia que la educación requiere de procesos metacognitivos que logren 
autorregular aspectos como la actualización docente, para tener claridad en el conocimiento 
didáctico de los contenidos a desarrollar; también, las bases de una adecuada planeación, el 
seguimiento a los aprendizajes y la aplicación de acciones de mejora que garanticen buenas 
prácticas pedagógicas y por consiguiente, influya en unos educandos formados integralmente 
para que aporten y se vinculen a los cambios sociales, desde el desarrollo de un pensamiento 
crítico transformador.

THE PHENOMENOLOGICAL BINOMIAL BETWEEN THE META-
COGNITIVE DEVELOPMENT OF TEACHERS AND THEIR GOOD 
PEDAGOGICAL PRACTICES.

ABSTRACT

This article presents the progress of a research work that seeks to generate a theoretical-
methodological construct in which one of the purposes is to reveal the level of metacognitive 
development in teachers who promote an adequate pedagogical practice and its influence 
on the critical thinking of their students. The theoretical foundations are based on authors 
such as John Flavell, Charlotte Danielson, Ausubel, Kolb, among others. Epistemically it has 
an explanatory scope and is inscribed in a Qualitative Paradigm. The method to be used is the 
Phenomenological-Hermeneutic approach, using in-depth interviews as a technique to gather 
information. The supporting instrument is the interview script and the key informants are tea-
chers of the official sector of the city of Barranquilla. Among the findings, taking into account 
the analysis of the object of this study in phases of phenomenological reduction, it is evident 
that education requires metacognitive processes that manage to self-regulate aspects such 
as teacher updating, in order to have clarity in the didactic knowledge of the contents to be 
developed; also, the bases of an adequate planning, the monitoring of learning and the appli-
cation of improvement actions that guarantee good pedagogical practices and consequently, 
influence integrally trained students to contribute and be linked to social changes, from the 
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I. INTRODUCCIÓN

La interpretación del por qué 
la ética, la responsabilidad y la auto-
rreflexión son claves en los procesos 
conscientes de autorregulación del 
maestro como protagonista, requieren 
de una adecuada autoobservación, 
autoevaluación y autorreacción que se 
convierte en objeto para la generación 
de un constructo teórico-metodológi-
co centrado en el desarrollo metacog-
nitivo de los docentes colombianos, 
apropiándose de estrategias que ga-
ranticen la mejoraría de los procesos 
de enseñanza, para develar el nivel 
en el que se encuentra el docente, es 
decir, cómo aporta desde las buenas 
prácticas pedagógicas al desarrollo de 
habilidades de pensamiento, lingüísti-
cas y/o sociales en los educandos que 
orienta.

Esto implica una reflexión per-
manente del quehacer docente, que 
le exija desarrollarse y renovar sus po-
tencialidades en la praxis, necesitando 
de la regulación de procesos de me-
tacognición como lo expresan Brown 
(1987) y Schraw & Moshman (1995), 
quienes aseguran que las actividades 
metacognitivas ayudan a controlar 
el pensamiento o el aprendizaje con 
los tres subprocesos que la confor-
man como son la planeación, el mo-
nitoreo y la evaluación, con el fin de 
fijar metas, establecer tiempos para 
su cumplimiento, seleccionar estra-
tegias apropiadas, asignar recursos, 
tener conciencia de la comprensión y 
ejecución de tareas mientras se están 
desarrollando, hacer una valoración o 
juicio de los aprendizajes logrados y la 
pertinencia de las estrategias imple-
mentadas.

RÉSUMÉ

Cet article présente l’état d’avancement d’un travail de recherche visant à générer une cons-
truction théorico-méthodologique dont l’un des objectifs est de révéler le niveau de dévelop-
pement métacognitif des enseignants qui promeuvent une pratique pédagogique adéquate 
et son influence sur la pensée critique de leurs étudiants. Les bases théoriques reposent sur 
des auteurs tels que John Flavell, Charlotte Danielson, Ausubel, Kolb, entre autres. D’un point 
de vue épistémique, il a une portée explicative et s’inscrit dans un paradigme qualitatif. La 
méthode utilisée est la méthode phénoménologique herméneutique, qui utilise l’entretien ap-
profondi comme technique de collecte d’informations. L’instrument de soutien est le script 
d’entretien et les informateurs clés sont des enseignants du secteur officiel de la ville de Ba-
rranquilla. Dans les résultats, compte tenu de l’analyse de l’objet de cette étude dans les pha-
ses de réduction phénoménologique, il est évident que l’éducation nécessite des processus mé-
tacognitifs qui parviennent à autoréguler des aspects tels que la mise à jour de l’enseignant, 
afin de clarifier la connaissance didactique des contenus à développer. En outre, on met en 
évidence les bases pour une planification adéquate, le suivi de l’apprentissage et l’application 
d’actions d’amélioration qui garantissent de bonnes pratiques pédagogiques. Par conséquent, 
celles-ci influencent les apprenants intégralement éduqués afin qu’ils puissent contribuer et 
être liés aux changements sociaux, à partir du développement d’une pensée critique transfor-
matrice.

BINÔME PHÉNOMÉNOLOGIQUE ENTRE LE DÉVELOPPEMENT 
MÉTACOGNITIF DES ENSEIGNANTS ET LEURS BONNES PRATI-
QUES PÉDAGOGIQUES.

Mot clefes:
développement méta-
cognitif, bonnes prati-
ques d’enseignement, 

pensée critique.

development of a critical transforming thought.
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Por lo tanto, los avances anotados en este 
artículo están referenciados del trabajo investi-
gativo de esta tesis doctoral, incorporándose en 
una red de situaciones, como lo es la línea de in-
vestigación de Formación Docente, que involu-
cra la especificidad de su recorrido investigativo 
en explicar la anhelada transformación social del 
maestro, desde la propia reflexión del accionar 
pedagógico y metodológico de los informantes 
clave y el de otros docentes que propendan por 
impactar a las personas centro de todo este pro-
ceso como son los educandos, quienes con nue-
vas formas de orientar su aprendizaje, consegui-
rían desarrollar en ellos un pensamiento crítico 
que los haga independientes con sus ideas y a la 
vez los vincule en el progreso de la comunidad 
social a la que pertenezca.

II. SUSTENTOS TEÓRICOS

Estrategias cognitivas y metacognitivas

 Hacer referencia a las estrategias cogniti-
vas y metacognitivas, nos transporta inicialmen-
te al término “metacognitivo”, el cual está ligado 
a los procesos de pensamiento, especialmente a 
los de orden superior que instan al análisis y la 
reflexión de cómo se aprende. 

Esta palabra etimológicamente la po-
dríamos definir así: se toma del prefijo griego 
“meta” -más allá, acerca de, cambio, transfor-
mación- y del vocablo “cognición” que viene del 
latín “cognitio” -acción y efecto de conocer- o 
del “cognitivus” -relativo al conocimiento-. con 
estas acepciones se define “metacognición” 
como la capacidad que tiene el ser humano de 
ir más allá de su propio conocimiento y el de los 
demás o también como lo refieren en psicolo-
gía, la capacidad de regular su propio aprendi-
zaje; la metapsicología lo alude a lo conoscible, 
es decir a aquello que además de ser un apren-
dizaje dirigido, también puede ser generado por 
lo inconsciente, lo conocido o lo entendido por 
otras formas o mediaciones y en ocasiones se 
manifiesta o desarrolla de forma “posterior” o 
“acompaña a”.

El uso primario de este término se remon-
ta a los estudios que realizaron sobre la memo-
ria Tulving y Madigan (1969), quienes, hasta en-
tonces, dejan al descubierto la capacidad que 
tiene el ser humano para revisar los procesos 
de su propia memoria, pasando por términos 
como metamemoría y metacomprensión. Más 
tarde J. H. Flavell (1971), en sus estudios desde 
la universidad de Minnesota, hace también uso 

de los términos, metamemoria, metacompren-
sión, para referirse a la reflexión de los propios 
procesos de la memoria y luego llegar al de me-
tacognición, como el conocimiento acerca de la 
cognición.

Fredy González, 1996, en su estudio acerca 
de la metacognición, relaciona las apreciaciones 
de Flavell como el conocimiento acerca de la 
cognición, a saber:

Los trabajos de Flavell y los que abor-
daban los problemas implicados por 
la generalización y transferencia de 
lo aprendido sirvieron para confir-
mar que el ser humano es capaz de 
someter a estudio y análisis los pro-
cesos que él mismo usa para cono-
cer, aprender y resolver problemas, 
es decir, puede tener conocimiento 
sobre sus propios procesos cognos-
citivos y, además, controlar y regular 
el uso de estos procesos, en donde 
encontramos que la metacognición 
se relaciona con la capacidad autó-
noma del sujeto para la compren-
sión y el aprendizaje, y en torno al 
desarrollo de habilidades que le fa-
ciliten afrontar diversas situaciones 
de aprendizaje como sujeto inde-
pendiente.

Visto de esta forma, la metacognición se 
define como el control de la propia cognición; 
es el mismo sujeto quien a través de sus propios 
métodos de autorregulación, que busca la for-
ma de trascender, generalizar los conocimientos 
y destrezas desde la aplicación de estrategias 
de monitoreo, revisión de los propios recursos 
cognitivos que se posee y de esta forma generar 
mejores experiencias de aprendizajes, garanti-
zando con ello un equilibrio emocional.

A partir de allí, este vocablo toma mayor 
relevancia y es utilizado para la reflexión desde 
la evolución de estrategias cognitivas y meta-
cognitivas creadas por el mismo sujeto en dife-
rentes experiencias que le permiten acceder a 
las oportunidades de innumerables aprendiza-
jes significativos.

En consideración, la autorregulación es 
considerada una de las estrategias cognitivas 
esenciales para el proceso de reflexión, así como 
lo expresa en la siguiente información de su artí-
culo pedagógico, Rincón, Lida (2015):

En general, el constructo de auto-
rregulación ha sido definido desde 
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la teoría social cognitiva (aprendiza-
je vicario) como el proceso a través 
del cual los sujetos pueden influir 
en dimensiones personales, con-
ductuales o ambientales por medio 
de la autoobservación, la autoeva-
luación y la autorreacción (Bandu-
ra, 1986). En esa misma dirección, 
Zimmerman (1986), basado en los 
trabajos de Bandura, define la au-
torregulación como el proceso me-
diante el cual los estudiantes activan 
y mantienen cogniciones y compor-
tamientos sistemáticamente orien-
tados hacia la consecución de metas 
de aprendizaje.

En esta acotación, el trabajo de reflexión 
pedagógica se evidencia como la necesidad de 
seguir protocolos para afianzar las estrategias 
que apoyen los progresos, tanto para la ense-
ñanza como para el aprendizaje desde metas 
preestablecidas y asumidas con acciones cons-
cientes de revisión, monitoreo y realimentación 
de las tareas o acciones propuestas; siempre en 
búsqueda de generar conocimiento o aprendi-
zaje significativo.

Iturrieta C., Jara L. y Watson G. (2018), en 
su artículo titulado Aproximación teórico-meto-
dológica a la evaluación de la metacognición en 
contextos escolares, nos expresa:

Tener un instrumento que evalúe 
metacognición a nivel de los docen-
tes puede ser un gran aporte para la 
transformación del espacio aula, de 
las prácticas pedagógicas y los pro-
cesos de aprendizaje que allí emer-
gen, contribuyéndose fundamental 
para el desarrollo de las habilidades 
requeridas para el siglo XXI.

Se considera que avanzar en procesos e 
instrumentos que permitan reflexionar sobre el 
propio aprendizaje, constituyen, efectivamente, 
un aporte para profesores y estudiantes; por lo 
tanto, el conocimiento y manejo del nivel de uso 
de estrategias metacognitivas es fundamental 
para el desarrollo de procesos reflexivos hacia 
las buenas prácticas pedagógicas y, por consi-
guiente, los aprendizajes de los educandos. 

La metacognición y las buenas prácticas peda-
gógicas.

La sociedad del conocimiento invita a 
cualquiera de sus miembros, en especial al do-
cente, a colaborar desde formaciones situadas, 
actualizaciones, trabajo entre pares a contribuir 
en la producción y divulgación de nuevos cono-
cimientos emergentes y acordes con la época; 
esto realza la necesidad de fundamentación del 
maestro hacia la reflexión y regulación en la apli-
cación de sus buenas prácticas pedagógicas. 

 Hablar de prácticas pedagógicas es hacer 
alusión desde la socioformación, a las acciones 
colaborativas que se implementan entre dife-
rentes actores vinculados a los centros de for-
mación y en este trabajo investigativo en las 
escuelas oficiales, como son los docentes, di-
rectivos, asesores y comunidad en general, para 
que los estudiantes tengan las experiencias co-
tidianas de aprender a resolver problemas del 
contexto mediante la gestión y la co-creación 
del conocimiento, que contribuya a transformar 
las condiciones de vida y se aporte a la sosteni-
bilidad, desde el desarrollo de un pensamiento 
crítico, contribuyendo como miembro activo a 
las transformaciones sociales (Ambrosio, 2018; 
Tobón, 2017b).

En este sentido, unas buenas prácticas pe-
dagógicas mejoran la calidad de vida, convirtien-
do al educando en protagonista principal, con 
ello el aprendizaje no solo sería la meta; sino un 
medio para producir conocimiento desde el tra-
bajo por proyectos formativos que aborden pro-
blemas sociales y forjen personas emprendedo-
ras, reflexivas, que trabajen colaborativamente, 
articulando sus fortalezas para conseguir una 
formación integral, desde escenarios de me-
tacognición, en donde, aparte de reflexionar y 
tomar conciencia sobre los procesos cognitivos, 
también implique los procesos afectivos y la me-
jora continua. (Tobón, 2018).

Las estrategias y metodologías que el do-
cente implementa y experimenta en su que-
hacer, al igual que su perfil, para mantenerse 
actualizado y por consiguiente, activo en este 
proceso, se convierten en los principales facto-
res para potenciar las Buenas Prácticas Docen-
tes (BPD) y con ello la calidad en la educación. 
(Yáñez y Barreto, 2017). La formación docente, 
desde este punto de vista, debe ir enfocada al 
desarrollo de profesores autónomos, críticos e 
indagativos, con competencias comunicativas, 
con capacidades para tomar decisiones y actuar 
bajo la incertidumbre (Andreucci, 2012). 

Gran parte de las Buenas Prácticas Docen-
tes inician con un proceso de reflexión y diag-
nóstico colectivo, lo cual permite identificar la 
problemática y demanda de los estudiantes. Es-
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tas Buenas prácticas visibilizarían la importancia 
del trabajo en redes para afrontar la dispersión 
de las escuelas en el territorio en circunstancias 
difíciles como la que se está viviendo actual-
mente, la contribución a la formación docente 
y especialmente a su revalorización. De este tra-
bajo se incluye en la presente investigación el 
ejercicio del trabajo en equipo y en red, ya que 
el uso de las TIC automatiza y facilita el traba-
jo, facilitando así la organización y ejecución de 
acciones; también el entusiasmo para la planea-
ción y ejecución de proyectos interdisciplinares 
desde las necesidades de la escuela o de los 
educandos. (Buenas Prácticas Docentes, 2014).

Por su parte, el Programa del Ministerio de 
Educación Nacional PTA –Programa para la Trans-
formación de la Calidad Educativa y Académica 
-Todos a Aprender-, busca trascender las prác-
ticas pedagógicas de los docentes colombianos 
hacia el desarrollo de los verdaderos aprendiza-
jes de los educandos desde un trabajo in situ y 
entre pares. Se hace una formación pedagógica 
en cascada, permitiendo la actualización de las 
comunidades de aprendizajes focalizadas. Una 
de las acciones que ha permitido la reflexión y la 
transformación es la Planeación o Preparación 
de clases conjunta con el Tutor, atendiendo a los 
Ambientes para el aprendizaje el desarrollo de 
competencias, habilidades de pensamiento, so-
ciales y lingüísticas que garanticen un accionar 
de Practicas Pedagógicas, desde la Responsabi-
lidad profesional, apoyados en el Marco para la 
enseñanza de Charlotte Danielson, (2014). 

Metacognición, buenas prácticas pedagógicas 
y pensamiento crítico.

Para Dewey, 1998 (citado por Díaz, 2014), el 
Pensamiento Crítico le da la herramienta a quien 
lo usa para comprender las razones, creencias 
y evidencias presentes en un argumento. Para 
Ausubel (1963, p. 58), sería el aprendizaje signi-
ficativo, ese mecanismo humano por excelencia, 
para adquirir y almacenar la inmensa cantidad 
de ideas e informaciones representadas en cual-
quier campo del conocimiento; lográndose con 
la agrupación de los procesos de pensamiento, 
su complejidad y abstracción en procesos bási-
cos como la observación, comparación y clasifi-
cación y procesos integradores como el análisis, 
síntesis y evaluación. (Montoya, 2004). 

En otro aparte, los hermanos David y Roger 
Jonhson, (2013), ambos psicólogos sociales, han 
definido las habilidades sociales como aquella 
situación de aprendizaje en las que los objeti-

vos de los participantes se hallan estrechamen-
te vinculados, de tal manera que cada uno de 
ellos “sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo 
si los demás consiguen alcanzar los suyos”.  El 
conocimiento que tenga el individuo de su for-
ma de aprender lo lleva a optimizar sus futuras 
experiencias de aprendizaje.

El educador reflexivo ha de ser “capaz de 
dominar su propia evolución, de integrar todos 
los saberes que orienten el aprendizaje y de esta 
forma contribuir al desarrollo de competencias 
y saberes nuevos o más precisos, a partir de lo 
que ha adquirido y de la experiencia”. Así se 
puede provocar el aprendizaje relevante de los 
estudiantes, pues la enseñanza que no consigue 
provocar aprendizaje pierde su legitimidad” (Pé-
rez, 2010, p. 53).

III. ABORDAJE METÓDICO

Esta Investigación se inscribe en un Pa-
radigma Cualitativo por su carácter flexible y 
emergente de problemas relacionados con la 
experiencia humana individual y colectiva como 
lo es el analizar las prácticas pedagógicas de los 
docentes y cómo estas estimulan el desarrollo 
del pensamiento crítico del educando, lo que 
implica tomar decisiones en el contexto y du-
rante el proceso. 

Para Sandoval (1996), citado por Rojas 
(2014): 

Asumir una perspectiva de tipo cua-
litativo comporta un esfuerzo de 
comprensión, entendido este como 
la captación a través de la interpre-
tación y el diálogo del sentido de lo 
que el otro o los otros quieren decir 
con sus palabras o sus silencios, con 
sus acciones o con sus inmovilida-
des (p. 64). 

Según Martínez (2006), la metodología 
cualitativa trata de identificar la naturaleza pro-
funda de este objeto de estudio, analizándolo 
de forma dinámica con sus relaciones, manifes-
taciones y comportamientos. Por consiguiente, 
el alcance de esta investigación se proyecta de 
tipo Explicativa, como lo describen Arias (2012) y 
Hernández, Fernández y Batista (2014), en don-
de se demuestra y caracteriza cómo es el proce-
so metacognitivo de un docente desde diversos 
factores como la responsabilidad profesional y 
cómo este proceso beneficia el pensamiento crí-
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tico del educando. El método a utilizar en esta 
investigación será el Fenomenológico-Herme-
néutico, estrategia que garantizará el estudio 
del fenómeno social-educativo en una mues-
tra seleccionada de cuatro informantes clave, a 
quienes se aplicarían como técnica, la entrevista 
a profundidad con su instrumento, el guion de 
entrevista. Entre los criterios para la selección 
de estos actores sociales se consideraron que 
sean docentes pertenecientes a escuelas del 
distrito de Barranquilla, focalizadas por el pro-
grama Todos a Aprender, orientando la búsque-
da de hallazgos pertinentes, para la generación 
y sustentación de nuevas teorías. 

IV. APROXIMACIÓN A LOS HALLAZGOS

La evidencia de los hallazgos se obtiene de 
información sobre lo recabado en las entrevis-
tas, grabaciones que se han realizado. Se pro-
cede a analizar las respectivas categorías emer-
gentes que según Bardin (1986), son deducibles 
de la recurrencia de los datos y las respuestas 
detalladas a las preguntas orientadoras y el for-
mato de observación. Este proceso se comple-
menta con el apoyo del Programa Atlas Ti, para 
la codificación de la información; garantizando 
herramientas para un análisis semántico en la 
construcción de una matriz categorial y explica-
tiva. El rigor del análisis también tiene lugar en 
la asertiva elección de los informantes clave. 

Se desarrolla una Triangulación interna o 
crítica, en donde se da validez a la información 
de acuerdo con la preparación de la investigado-
ra en sus entrevistas, manteniendo la congruen-
cia esperada; también el compartir con estos 
colaboradores sociales antes y después de las 
entrevistas que se efectúen, favorecerán la cre-
dibilidad de las interpretaciones al confrontar 
los hallazgos con su praxis y con las teorías estu-
diadas en esta investigación como con otras afi-
nes. Adicionalmente, el proceso de generación 
de categorías desde sus fases deductivas e in-
ductivas, permitirá validar la revisión teórica de 
las mismas, detallando subcategorías emergen-
tes en este fenómeno de estudio. Se presenta 
en la siguiente tabla la clasificación e interpreta-
ción de las categorías apriorísticas y emergen-
tes; generadas de las entrevistas. Más adelante 
se elaboran las matrices y redes semánticas que 
apoyen este abordaje teórico.

C a t e -
g o r í a s 
A p r i o -
rísticas

Categorías 
Emergen -
tes

Citas Tex-
tuales

Citas Teó-
ricas

Interpre-
tación

D E S A -
RROLLO 
M E T A -
COGNI-
TIVO

R e -
f l ex i ó n 
sobre la 
practica 
pedagó-
gica.

P r o c e -
sos me-
tacogni-
tivos en 
el que-
h a c e r 
pedagó-
gico.

E s t r a -
t e g i a s 
para el 
desarro-
llo de 
p e n s a -
miento.

T o m a 
de deci-
siones y 
búsque-
da de 
m a y o r 
conoci-
miento.

Elabora-
ción de 
p l a n e s 
p e r s o -
nales de 
mejora.

Autorregu-
lación

Bienestar

Metacogni-
ción

Reflexión

Aplicación

Impacto

Calidad de 
vida

Certeza

H a b i l i d a -
des de pen-
samiento.

Expectati-
vas en el 
aula.

Actitud

D o c e n t e 
por voca-
ción.

Servicio

Motivación

Aprendiza-
jes

P e r s o n a s 
i n d e p e n -
dientes

Desorgani-
zación

Falta de 
planeación.

Evaluación 
del proce-
so.

Buena en

“… más 
que do-
cente sino 
como per-
sona que 
quiere un 
mejor futu-
ro para los 
demás”.

“… ese fue 
mi gran 
a p r e n d i -
zaje en es-
t r u c t u r a r 
que debe 
tener una 
malla para 
que pueda 
funcionar y 
ser vida en 
una institu-
ción”.

“… ese fue 
de pronto 
un primer 
i m p a c t o 
que tuve al 
ingresar al 
público”.

“… para 
tener una 
calidad de 
vida ¿debo 
qué? Edu-
c a r m e , 
pero edu-
c a r m e 
bien”.

 “… Pero 
t a m b i é n 
tenías que 
ver algo 
muy im-
p o r t a n t e 
de esa pla-
n e a c i ó n 
que era el 
ambiente 
de aprendi-
zaje

Desarro -
llo Meta-
cognitivo: 
Metacog-
n i c i ó n  
F l a v e l l , 
( 1 9 9 3 ) ,  
su desa-
rrollo im-
plicaría la 
capacidad 
que cada 
individuo 
pueda re-
conocer y 
auto re-
c o n o c e r 
su capaci-
dad y sus 
productos 
cognitivos

Autor re -
gulación: 
S e g ú n , 
E s c o r c i a 
(2011, p. 
3) “Es un 
conjunto 
de meca-
n i s m o s 
autodir i -
gidos de 
los que 
d e p e n d e 
la progre-
sión en 
la tarea” 
y Paris & 
Winograd 
( 2 0 0 7 ) 
r e f i e r e n 
que el 
aprend i -
zaje auto-
rregulado 
d e p e n d e 
de la ca-
p a c i d a d 
del maes-
tro para 
dinamizar 
y nutrir 
tres 

El con-
cepto de 
Metacog-
nición se 
hace rele-
vante en 
las inves-
tigaciones 
e d u c a t i -
vas, existe 
una canti-
dad signi-
ficativa de 
e st u d i o s 
que exal-
tan este 
a s p e c t o 
como un 
influyen-
te en la 
búsqueda 
de estra-
t e g i a s 
para me-
jorar los 
procesos 
de ense-
ñanza y el 
desarrollo 
de habili-
dades en 
los acto-
res de la 
c o m u n i -
dad edu-
c a t i v a . 
Las inves-
t i g a c i o -
nes en el 
campo de 
la meta-
cognición 
compren-
den de lo 
psicológi-
co, lo cog-
nitivo, lo 
social, lo 
biológico 
y lo cultu-
ral como 
d i m e n -
siones del 
desarrollo
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señanza.

Disfrute de 
la clase.

Apatía al 
cambio.

El ejemplo 
arrastra.

Los resul-
tados con-
vencen.

Docente EE 
sector ofi-
cial.

Docente EE 
privado.

Pensamien-
to

que tu que-
rías para 
ti como 
docente y 
para tus ni-
ños, como 
los niños 
que iban a 
aprender. 
E n t o n c e s 
este am-
biente de 
aprendiza-
je debía ser 
muy propi-
cio, debía 
ser agra-
dable y allí 
es donde 
se meten 
las expec-
tativas. Es 
que las ex-
pectativas 
no sola-
mente son 
qué quiero 
lograr con 
el niño que 
a p r e n d a , 
son mis ex-
pectativas, 
es cómo 
quiero que 
el niño 
d i s f r u t e 
mi clase 
o cómo 
quiero que 
el niño me 
ayude a mí 
a consoli-
dar un co-
nocimien-
to, porque 
tu no le 
das todo al 
niño, sino 
que tú lo 
orientas”.

… este 
marco pro-
fesoral

elementos 
en el estu-
diante: la 
co n c i e n -
cia sobre 
el pensa-
miento, el 
uso de es-
trategias 
y la mo-
t i v a c i ó n 
situada.

B r o w n 
(1987) – 
Schraw & 
Moshman 
(1995)

para fi-
jar metas, 
establecer 
t i e m p o s 
para su 
c u m p l i -
m i e n t o , 
seleccio-
nar es-
trategias 
a p r o -
p i a d a s , 
a s i g n a r 
recursos, 
tener con-
ciencia de 
la com-
prensión y 
ejecución 
de tareas 
mientras 
se están 
desar ro -
l l a n d o , 
h a c e r 
una valo-
ración o 
juicio de 
los apren-
d i z a j e s 
logrados 
y la perti-
nencia de 
las estra-
tegias

humano, 
p e r m i -
t i é n d o l e 
al niño, al 
joven, al 
adulto ha-
cer parte 
de su pro-
pio pro-
ceso de 
transfor-
m a c i ó n , 
s i e n d o 
conscien-
te de sus 
limitacio-
nes y for-
t a l e z a s , 
c r e a n d o 
m e t a s , 
h a c i é n -
doles se-
guimiento 
y contro-
lando sus 
a v a n c e s 
con re-
t r o a l i -
mentacio 
ret roa l i -
mentacio-
nes per-
t i n e n t e s 
desde la 
a u to r r e -
gu lac ión 
de los pro-
cesos ac-
cionables. 
Todo ello 
le da al 
individuo 
la oportu-
nidad de 
desar ro -
llar habili-
dades que 
no creía 
estarían a 
su nivel, al 
igual que 
proyectar-
se a otros 
para

 en esos 
dos aspec-
t o s m á s 
que todo 
nos sirvió 
de mucho. 
Está el as-
pecto de 
la evalua-
ción que 
es también 
b a s t a n t e 
importan-
te y está 
el aspecto 
de la ética 
profesoral, 
de la ética 
del docente 
que no po-
demos de-
jarlo a un 
lado. Pero, 
yo hones-
t a m e n t e 
pienso que 
estos dos, 
lo que son 
la planea-
ción y el 
ambiente 
de apren-
dizaje son 
los dos 
elementos 
más impor-
tantes del 
marco pro-
fesoral”.

“… sino 
también de 
estas com-
petencias 
que ellos 
d e s a r r o -
llan, por 
ejemplo, te 
pongo un 
e j e m p l o , 
las compe-
tencias del 
lenguaje,

i m p l e -
m e n t a -
das.

La Me-
ta c o g n i -
ción en 
contextos 
escolares. 
I tur r ieta 
C. Jara L. 
y Watson 
G. (2018). 
Redes Tu-
toriales en 
Chile.

servir de 
m o d e l o s 
de la con-
secuc ión 
de logros 
habi l i ta-
dos para 
la mejora 
continua.
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cómo ellos 
esas com-
petencias 
del lengua-
je se desa-
rrollan en 
ese trabajo 
cooperati-
vo, cuando 
ellos ha-
blaban en-
tre sí cómo 
ese cono-
c i m i e n t o 
aumenta, 
o se trans-
forma, o 
se comple-
menta. En-
tonces, eso 
de entrar al 
terreno de 
los docen-
tes y que 
ellos vean 
que de ver-
dad lo que 
uno hace 
si se puede 
aplicar en 
sus gra-
dos, con 
una mayor 
o menor 
co m p l e j i -
dad, de-
pende del 
grado...”

PRÁCTI-
CAS PE-
D A G Ó -
GICAS

Eviden-
cias de 
fortale-
zas en 
el des-
empeño 
docente

I nte r é s 
por el 
desarro-
llo

Desempe -
ño Docente

C o n o c i -
miento Di-
dáctico del 
Contenido 
Aprendiza-
je significa-
tivo.

Crit ic idad 
Formación

Actualiza-
ción Docen-
te.

“… la inte-
gración se 
nos ha he-
cho fácil es 
por la lec-
tura. O sea, 
n u e s t r a 
base es la 
lectura, es 
la que inte-
gra las de-
más áreas. 
Pero, hay 
algo muy 
importante 
y es la pla-
neación,

Yáñez-Ga-
lleguillos, 
L. y Soria-
B a r r e t o , 
K. (2017): 
“Quienes 
re f lex io -
nan so-
bre las 
B u e n a s 
Prácticas 
Docentes 
( B P D ) , 
destacan 
el tipo de 
e s t r a t e -
gia, su

El cono-
c imiento 
d i s c i p l i -
nar de un 
d o c e n t e 
no es su-
f i c i e nte , 
t a m b i é n 
lo es la 
importan-
cia de sa-
ber trans-
m i t i r l o 
o cómo 
enseñar-
lo, ya que 
implica

de las 
h a b i l i -
d a d e s 
de pen-
samien-
to.

Eviden-
cias en 
los edu-
candos.

Influen-
cia de su 
práctica 
en el 
p e n s a -
m i e n t o 
c r í t i c o 
de los 
educan-
dos.

Planea-
ción Y 
s e g u i -
m i e n t o 
de la 
m e j o r a 
en el 
p r o p i o 
desem-
peño.

D e s a -
rrollo de 
compe-
tencias 
en los 
e d u -
c a n d o s 
desde la 
planea-
ción del 
docente.

A r t i c u -
lación a 
referen-
tes de 
calidad.

F r e -
cuencia 
de 

Tr a n s f o r -
mación

Sector pú-
blico.

Trabajo en-
tre pares

Lectura

H a b i l i d a -
des de pen-
samiento

H a b i l i d a -
des lingüís-
t i c a s . H a -
b i l i d a d e s 
sociales.

Práctica Pe-
dagógica.

Formas de 
actualizar-
se.

Importan-
cia de ac-
tualizarse.

C o m u n i -
dades de 
aprendiza-
je.

Grupos pe-
dagógicos.

Compartir 
de expe-
riencias.

Observar el 
trabajo del 
colega.

Formas de 
acompaña-
miento pe-
dagógico

Redes so-
ciales.

e n t o n c e s 
en la pla-
n e a c i ó n , 
antes de 
iniciar la 
p r á c t i c a , 
debo mi-
rar qué 
elementos 
me sirven 
para poder 
o r i e n t a r 
ese conoci-
miento”.

“… se apli-
caron unas 
estrategias 
de lectura, 
una lectura 
inicial con 
base al for-
talecimien-
to de la 
consciencia 
fo n o l ó g i -
ca, pero ¿a 
través de 
qué? De 
la misma 
r e a l i d a d 
del niño, de 
ahí no nos 
s a l i m o s . 
D e s p u é s 
e m p e z a -
ron unas 
rutinas de 
aprendiza-
je a través 
del trabajo 
c o o p e r a -
tivo con el 
desarrollo 
de ciertos 
p r o c e s o s 
de pensa-
miento. A 
mi me gus-
tó mucho 
la cuestión 
de la diver-
sidad tex-
tual

potencia-
l i zac ión ; 
l l e v a d o s 
con efec-
t i v i d a d , 
p o s i b i l i -
tan la em-
patía en 
la orien-
tación y 
gestión de 
activida-
des para 
el apren-
dizaje del 
estudian-
te”. 

González 
Calvo G. 
y Barba 
J. (2014), 
aporta la 
formación 
p e r m a -
nente y el 
desarro -
llo de la 
identidad 
ref lexiva 
del pro-
fesorado 
d e s d e 
las pers-
p e c t i v a s 
grupal e 
individual, 
valorando 
el reflexio-
nar como 
ejerc ic io 
pedagógi-
co.

O b s e r -
v a c i ó n , 
i n t r o s -
p e c c i ó n , 
definición, 
c o n s o l i -
d a c i ó n , 
aprend i -
zaje, 

m u c h o 
más, se 
hace ne-
c e s a r i o 
a t e n d e r 
a la di-
versidad, 
colaborar 
con las 
famil ias, 
gestionar 
el clima 
de aula, 
c o o r d i -
narse con 
los cole-
gas, en-
tre otras 
acc iones 
que se 
d e s c u -
brirían y 
beneficia-
rían las 
d ist intas 
institucio-
nes edu-
c a t i v a s , 
aportan-
do a la 
transfor-
m a c i ó n 
s o c i a l 
tanto del 
educando 
que se be-
neficia del 
profesio-
n a l i s m o 
d o c e n t e 
como de 
él mismo 
que se 
convierte 
en un ciu-
d a d a n o 
c r í t i c o . 
La impli-
c a c i ó n 
p r á c t i c a 
de este 
e s t u d i o 
r e q u i e r e 
incluir la
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a c t u a -
lización 
del CDC.

Conoci-
m i e n t o 
del Mar-
co Pro-
fesoral.

Partici-
p a c i ó n 
en acti-
vidades 
a c a d é -
m i c a s 
para la 
a c t u a -
lización 
pedagó-
gica.

Estructura 
de la pla-
neación.

Ambientes 
de aprendi-
zaje.

Marco pro-
fesoral

Desarrollo 
de conteni-
dos

Integración 
D o c e n t e -
Estudiante-
comunidad.

Aportes del 
MEN.

Trabajo en 
equipo.

T r a b a j o 
cooperati-
vo.

Referentes 
de calidad.

Estrategias 
PTA.

Lúdico.

Integración 
de saberes.

porque es 
que acá 
t a m b i é n 
t e n e m o s 
esa fa-
lencia (la 
t i p o l o g í a 
t e x t u a l ) , 
m a n d a -
mos a leer 
un cuento, 
e n t o n c e s 
el niño 
lo único 
que cono-
ce es leer 
c u e n t o s , 
e n t o n c e s 
hay tan-
tos textos, 
hay una 
diversidad 
t e x t u a l 
tan gran-
de, que el 
niño puede 
a p r e n d e r 
a interpre-
tar otras 
realidades, 
puede co-
nocer otras 
formas de 
vida por 
medio de 
la lectura 
e incluir lo 
que es la 
t i p o l o g í a 
textual”.

“… por 
ejemplo en 
una malla 
de apren-
dizaje tie-
nes todo 
para hacer 
tu planea-
ción, toda 
tu planea-
ción la 
tienes ahí. 
Entonces 

m e m o -
r izac ión, 
s e g u i -
miento de 
i n s t r u c -
ción. Or-
denación, 
clasifica-
ción. Com-
paración, 
i n f e r e n -
cial y aná-
lisis.

La Meta-
cognición 
tiene una 
r e l a c i ó n 
d i r e c t a 
con el 
R e n d i -
m i e n t o 
Académi-
co. Rodas 
H u e r -
tas J.O. 
(2018).

En el Pro-
g r a m a 
para la 
Transfor-
m a c i ó n 
de la Ca-
lidad Aca-
démica y 
Educativa 
del Minis-
terio de 
Educación 
Nacional 
(PTA), se 
lleva a 
cabo una 
estrategia 
en casca-
da en la 
cual des-
de Maes-
tros para 
Maestros, 
se reta a 
transfor-
mar sus 

la revisión 
de un in-
grediente 
principal 
como lo 
es el com-
p r o m i s o 
profesio-
nal por 
e j e c u t a r 
acc iones 
de lideraz-
go, actua-
l i z a c i ó n 
investiga-
tiva y so-
bre todo 
de auto-
r r e g u l a -
ción alre-
dedor de 
las bue-
nas prác-
ticas que 
proyecten 
al centro 
u objetivo 
del ser de 
la educa-
ción, el 
verdadero 
aprend i -
zaje de los 
e d u c a n -
dos

la matriz 
de referen-
cia de un 
p r o f e s o r 
consciente 
no puede 
decir que 
sus niños 
más ade-
lante no 
p u e d e n 
sacar unos 
buenos re-
sultados en 
prueba si 
estas ma-
trices de 
referencia 
te están di-
ciendo qué 
es lo que 
necesita tu 
niño para 
sacar unos 
buenos re-
sultados”.

“… yo de-
cía “ellos 
tienen cla-
ro qué es 
lo que se 
tiene que 
hacer para 
conseguir 
una edu-
cación de 
c a l i d a d ” 
y cuando 
ellos se re-
únen con 
n o s o t r o s 
los de la 
tarde , la 
m a y o r í a 
1278, ellos 
e s c u c h a n 
n u e s t r a s 
exper ien -
cias, uno 
les mues-
tra los vi-
deos, las 
imágenes

B u e n a s 
Prácticas 
Pedagógi-
cas.
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y todo, y 
ellos em-
piezan a 
mirar que 
si es signifi-
cativo todo 
esto…”

“… Esa 
era su ex-
p er i en c i a 
de vida y 
sobre eso 
era que 
trabajába-
mos toda 
la parte de 
cr i t ic idad 
de esta 
compara-
ción crítica, 
era la base 
de este as-
pecto del 
nivel lec-
tor”.

Y en estos 
e s p a c i o s 
que te co-
menté, se 
daba la 
o p o r t u -
nidad de 
presentar 
todo esto, 
de presen-
tar todas 
estas he-
rramientas 
que habían 
servido de 
hacer el 
a c o m p a -
ñamiento. 
Tuve la 
o p o r t u -
nidad de 
a c o m -
pañar a 
m u c h o s 
docentes. 
Igual, te 
cuento, en 

la maestría 
t a m b i é n 
habían do-
centes rea-
cios a un 
a c o m p a -
ñamiento 
pedagógi-
co o a las 
t r a n s f o r -
maciones o 
beneficios 
que daba 
el PTA.

V. REFLEXIONES FINALES

Este trabajo sobre la revisión bibliográfica 
del avance del proyecto de investigación proyec-
ta cumplir con el propósito de develar el nivel 
de los procesos metacognitivo en los docentes 
que promuevan una adecuada práctica peda-
gógica e influya directamente en el desarrollo 
del pensamiento crítico de los educandos que 
orienta, desde el cual se ha permitido predecir 
los siguientes resultados: 

• Es conveniente realizar este estudio para 
la generación de un Constructo Teóri-
co- Metodológico que conduzca desde el 
aspecto educativo a la reflexión sobre las 
buenas prácticas e incentive a mejorar las 
habilidades sociales y la práctica pedagó-
gica, en búsqueda de saciar la necesidad 
de desarrollar habilidades de pensamien-
to y lingüísticas en los docentes garan-
tizando una estrecha relación entre los 
resultados de los aprendizajes de los edu-
candos y el desarrollo metodológico de 
estrategias que generen un pensamiento 
crítico transformador.

• Desde el seguimiento y cumplimiento del 
dominio de responsabilidad profesional 
orientado por el Marco para la enseñanza 
de Danielson, Charlotte (2014), permite 
que el docente reflexione sobre el proce-
so de enseñanza- aprendizaje y movilice 
cambios conceptuales, procedimentales, 
socioemocionales y condicionales que 
epistemológicamente propicien la capa-
cidad de reflexión y autorregulación hacia 
su estilo y desarrollo profesional, buscan-
do contagiar la consciencia de su gran res-
ponsabilidad como agente transformador 
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de la sociedad, que desde una dimensión 
axiológica, en donde la ética, la respon-
sabilidad y la autorreflexión son claves 
en dicho profesionalismo, develando una 
retroalimentación permanente de su que-
hacer pedagógico o una autorregulación 
de la cognición, para que sirva de base a 
otros actores en otros ámbitos educativos.  

Por ello, este Constructo Teórico-Metodo-
lógico que surge de este estudio se convertirá 
en una herramienta de gran utilidad práctica, 
social, teórica, metodológica y conveniente tan-
to para los docentes como para las entidades 
gubernamentales.
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LA INFLUENCIA AXIOLÓGICA DE LOS PADRES Y REPRESEN-
TANTES EN LA FORMACIÓN ESCOLAR: UNA REVISIÓN DOCU-
MENTAL.

Yasnellys Moyetones
Wilmelis1992@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

La investigación examina la influencia de la participación de los padres en la educación desde 
una perspectiva axiológica, analizando múltiples estudios e investigaciones relevantes. Su ob-
jetivo es comprender cómo la implicación activa de los padres impacta el rendimiento acadé-
mico y desarrollo integral de los estudiantes. Destacan teorías de autores como Piaget (1974), 
quien sostiene que la interacción con el entorno moldea la comprensión moral de los niños, y 
Kohlberg, cuya teoría se enfoca en las etapas del desarrollo moral. La metodología incorpora 
diversos enfoques cualitativos provenientes de estudios como el realizado por Méndez-Bastida 
(2021), que analiza la relación entre el contexto familiar y el rendimiento académico, y el in-
forme de la UNESCO (2020) sobre la participación de los padres en una educación inclusiva. 
Los resultados sugieren que la participación de los padres, especialmente en términos de nivel 
educativo y ocupación, influye en el éxito académico. Sin embargo, se evidencian desafíos 
relacionados con desigualdades socioeconómicas y diversidad de contextos familiares que li-
mitan esta participación. La colaboración estrecha entre la escuela y la familia emerge como 
un factor clave para potenciar la implicación de los padres. Las conclusiones resaltan la im-
portancia de superar las barreras existentes para maximizar los beneficios de la participación 
parental en la educación. Se enfatiza la necesidad de un enfoque colaborativo y contextuali-
zado entre la escuela, la familia y la comunidad para promover la participación efectiva de los 
padres y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

THE AXIOLOGICAL INFLUENCE OF PARENTS AND REPRESEN-
TATIVES IN SCHOOL EDUCATION: A LITERATURE REVIEW.

ABSTRACT

The research examines the influence of parental involvement in education from an axiological 
perspective, analyzing multiple relevant studies and research. Its aim is to understand how 
active parental engagement impacts students’ academic performance and overall develop-
ment. The theories of authors such as Piaget (1974), who argues that interaction with the 
environment shapes children’s moral understanding, and Kohlberg, whose theory focuses on 
stages of moral development, are highlighted. The methodology incorporates various qualita-
tive approaches from studies like that conducted by Méndez-Bastida (2021), which analyzes 
the relationship between family context and academic performance, and the UNESCO report 
(2020) on parental involvement in inclusive education. The results suggest that parental invol-
vement, especially in terms of educational level and occupation, influences academic success. 
However, challenges related to socioeconomic disparities and diverse family contexts that li-
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I. INTRODUCCIÓN

La participación activa de los 
padres en la educación de sus hijos 
ha sido un tema de creciente interés 
y relevancia en el ámbito educativo 
contemporáneo. Investigaciones re-
cientes han evidenciado una correla-
ción directa entre el involucramiento 
parental y el rendimiento académico 
de los estudiantes. Un metaanálisis, 
basado en un conjunto de estudios 
que abordan la participación de los 
padres en la educación secundaria, ha 
establecido una conexión sólida entre 
esta implicación temprana y el éxito 

académico, resaltando la importancia 
de establecer bases sólidas desde las 
etapas iniciales del desarrollo educati-
vo (Delgado, 2019).

En consonancia con estos hallaz-
gos, otros estudios enfocados en el 
proceso educativo han enfatizado la 
necesidad de una colaboración activa 
entre padres y docentes para alcan-
zar objetivos educativos comunes. La 
participación continua de los padres 
en reuniones y eventos escolares, así 
como su voluntad de priorizar la inte-
racción con la institución educativa, 
han demostrado ser aspectos funda-
mentales para el progreso académico 
y conductual de los estudiantes (Del-
gado, 2019).

RÉSUMÉ

La recherche examine l’influence de la participation des parents dans l’éducation sous un an-
gle axiologique, en analysant de multiples études et recherches pertinentes. Son objectif est 
de comprendre comment l’implication active des parents impacte la performance académi-
que et le développement global des étudiants. Les théories d’auteurs tels que Piaget (1974), 
qui soutient que l’interaction avec l’environnement façonne la compréhension morale des 
enfants, et Kohlberg, dont la théorie se concentre sur les étapes du développement moral, 
sont mises en avant. La méthodologie intègre diverses approches qualitatives issues d’études 
comme celle menée par Méndez-Bastida (2021), qui analyse la relation entre le contexte fa-
milial et la performance académique, et le rapport de l’UNESCO (2020) sur la participation 
des parents à l’éducation inclusive. Les résultats suggèrent que l’implication des parents, no-
tamment en termes de niveau éducatif et d’occupation, influence la réussite académique. Ce-
pendant, des défis liés aux disparités socio-économiques et aux contextes familiaux divers qui 
limitent cette implication sont évidents. Une collaboration étroite entre l’école et la famille 
émerge comme un facteur clé pour renforcer l’engagement des parents. Les conclusions sou-
lignent l’importance de surmonter les obstacles existants pour maximiser les avantages de la 
participation des parents à l’éducation. Il est nécessaire d’adopter une approche collaborative 
et contextualisée entre l’école, la famille et la communauté pour promouvoir une implication 
parentale efficace et améliorer la performance académique des étudiants.

Mot clefes:
implication des pa-

rents, éducation, per-
formance académi-

que, développement 
global, collaboration 

école-famille.

L’INFLUENCE AXIOLOGIQUE DES PARENTS ET DES REPRÉSEN-
TANTS DANS L’ÉDUCATION SCOLAIRE: UNE REVUE DOCUMEN-
TAIRE.

mit this involvement are evident. Close collaboration between school and family emerges as 
a key factor in enhancing parental engagement. The conclusions emphasize the importance 
of overcoming existing barriers to maximize the benefits of parental participation in educa-
tion. There is a need for a collaborative and contextualized approach among school, family, 
and community to promote effective parental involvement and improve students’ academic 
performance.

Yasnellys Moyetones
La influencia axiológica de los padres y representantes en la formación escolar: una revisión documental.
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Desde una perspectiva axiológica, la parti-
cipación de los padres en la educación de sus 
hijos adquiere una relevancia aún mayor. Nume-
rosos expertos en el campo de la educación y 
la psicología resaltan la función crucial de la fa-
milia como el primer agente socializador, donde 
se inculcan los valores, principios y normas mo-
rales iniciales. De acuerdo con Rodríguez-Mo-
rales y Rodríguez-Morales (2022), los padres se 
posicionan como modelos fundamentales para 
la formación ética y moral de sus hijos, siendo 
esenciales en la transmisión y consolidación de 
estos valores.

Asimismo, la intervención de los padres en 
la educación en valores contribuye significativa-
mente al sentido de pertenencia y compromiso 
de los niños con su núcleo familiar. García-Ruiz y 
Martínez-Cañavate (2021) sostienen que la par-
ticipación activa de los padres genera un men-
saje de importancia y confianza hacia los hijos, 
impulsándolos a desarrollar su sistema de va-
lores personales en un entorno de seguridad y 
valoración.

Además, González-Hernández y Rodrí-
guez-Sánchez (2020) enfatizan que la implica-
ción parental en la educación en valores no solo 
moldea la ética individual, sino que también 
promueve el desarrollo de habilidades sociales 
y emocionales cruciales. El aprendizaje de la 
empatía, la resolución pacífica de conflictos y 
la toma de decisiones responsables son habili-
dades esenciales que se cultivan a través de la 
interacción familiar, impactando directamente 
en el éxito no solo académico, sino también en 
ámbitos laborales y personales.

Este artículo de revisión documental tiene 
como objetivo profundizar en la importancia de 
la intervención de los padres y representantes 
en la formación escolar de sus hijos desde una 
perspectiva axiológica. Para lograr este propósi-
to, se realizará una exhaustiva revisión de fuen-
tes documentales y estudios relevantes que 
respalden la influencia positiva de los valores fa-
miliares en el desarrollo educativo de los niños 
y adolescentes.

La estructura del artículo se dividirá en 
secciones temáticas que abordarán, en primer 
lugar, la relevancia de la participación parental 
en la educación desde una perspectiva global. 
Posteriormente, se profundizará en el impacto 
específico de esta participación desde el punto 
de vista axiológico, considerando el papel fun-
damental de los padres como agentes de trans-
misión de valores, ética y principios morales. 
Finalmente, se discutirán las implicaciones prác-
ticas de estos hallazgos y se sugerirán posibles 

áreas de investigación futura para enriquecer 
esta área fundamental de la educación.

En consecuencia, no solo se resaltará la im-
portancia de la participación parental en la edu-
cación de los hijos, sino también se destacará 
cómo esta intervención desde una perspectiva 
axiológica moldea de manera significativa el cre-
cimiento integral de los estudiantes en su entor-
no académico y social.

II. MARCO TEÓRICO:

Valores en la educación

La integración de valores en el entorno 
educativo resulta crucial para la formación in-
tegral de los estudiantes, proporcionando una 
guía ética y moral que orienta sus acciones ha-
cia un comportamiento ético y responsable en 
la sociedad. Estos valores, forjados en el hogar y 
consolidados en la escuela, constituyen los pila-
res fundamentales sobre los cuales se erige una 
educación integral que trasciende los aspectos 
académicos para alcanzar una formación com-
pleta del individuo.

Importancia de los valores en la formación de 
los estudiantes

Los valores desempeñan un papel crucial 
en la formación de los estudiantes debido a múl-
tiples razones fundamentales:

1. Desarrollo de la personalidad: Los valores 
sirven como un marco de referencia que 
facilita a los estudiantes tomar decisiones 
y actuar éticamente, contribuyendo así a 
la construcción de su identidad y carácter.

2. Construcción de relaciones positivas: Va-
lores como el respeto, la tolerancia y la 
empatía fomentan un ambiente propicio 
para la convivencia y el entendimiento 
mutuo entre individuos, promoviendo re-
laciones armoniosas y respetuosas.

3. Ciudadanía responsable: Valores como la 
justicia, la solidaridad y la participación 
democrática nutren ciudadanos compro-
metidos con la equidad social, contribu-
yendo a la edificación de sociedades más 
justas y equitativas.

Transmisión de valores desde el hogar

Yasnellys Moyetones
La influencia axiológica de los padres y representantes en la formación escolar: una revisión documental.
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El hogar representa el escenario primordial 
donde los niños internalizan valores. Los padres, 
como modelos primarios, juegan un rol crucial 
en la efectiva transmisión de estos valores:

• A través del ejemplo: La congruencia en-
tre las palabras y acciones de los padres 
resulta fundamental. Su comportamien-
to ejemplar establece un patrón a seguir 
para sus hijos, inculcando valores median-
te acciones cotidianas.

• Mediante el diálogo: Las conversaciones 
familiares, cuentos o juegos se convierten 
en herramientas efectivas para discutir y 
transmitir valores, permitiendo a los pa-
dres enseñar explícitamente y reflexionar 
sobre estos principios.

• Participación en actividades conjuntas: 
El tiempo compartido entre padres e hi-
jos no solo fortalece los lazos familiares, 
sino que también transmite valores como 
la cooperación, solidaridad y trabajo en 
equipo, reforzando la importancia de es-
tos valores en la vida cotidiana.

Aportes de la Educación en Valores

La educación trasciende la mera trans-
misión de conocimientos académicos; implica 
la formación integral del individuo en valores 
éticos y morales. Según Valentini (2019), en el 
complejo contexto histórico, social, político y 
económico, la educación sigue siendo funda-
mental para desarrollar al individuo en su tota-
lidad.

Verdeja (2019) subraya que toda acción 
educativa implica un valor inherente, siendo la 
educación misma un valor primordial. Sin em-
bargo, comprender la estructura de estos valo-
res y desde qué perspectiva axiológica se educa 
resulta esencial para establecer una axiología 
educativa sólida.

Los valores no se presentan de forma aisla-
da; requieren una apreciación intelectiva y afec-
tiva contextualizada en la vida real del individuo. 
Esta capacidad de discernimiento, como sostie-
ne Quiroga (2023), permite que las ideas se tra-
duzcan en acciones coherentes con la forma de 
pensar del individuo.

Teorías sobre la participación de los padres

Para comprender la influencia de los pa-
dres en la educación de sus hijos desde una 

perspectiva axiológica, es fundamental explorar 
las diversas teorías y enfoques que han indagado 
en este ámbito. Las teorías pertinentes ofrecen 
una visión profunda sobre cómo la intervención 
parental no solo moldea el desarrollo acadé-
mico de los niños, sino también su crecimien-
to moral, ético y axiológico. A continuación, se 
detallan algunas de las teorías más influyentes 
que subrayan la importancia de la participación 
de los padres en la formación de los valores y 
principios de sus hijos, destacando cómo estos 
enfoques han contribuido a la comprensión de 
la educación desde una perspectiva axiológica:

Teoría del Apego de Bowlby

La teoría del apego, concebida por John 
Bowlby entre los años 1969 y 1980, se adentra 
en las repercusiones de las experiencias tem-
pranas y la relación entre la figura de apego y el 
desarrollo infantil. Bowlby llevó a cabo un estu-
dio con 44 niños institucionalizados por abando-
no, donde se encontraron evidencias de abuso 
y maltrato previos por parte de los progenito-
res. Además, examinó casos de niños separados 
tempranamente de sus madres durante largos 
periodos, observando los efectos en su salud 
mental a largo plazo. Desde una perspectiva 
axiológica, la teoría del apego enfatiza la impor-
tancia de las relaciones emocionales tempranas 
entre padres e hijos. Esta teoría sugiere que un 
entorno familiar que propicie seguridad emocio-
nal y confianza establece las bases para el desa-
rrollo de valores como la empatía, la seguridad 
en uno mismo y la capacidad para establecer re-
laciones interpersonales saludables. Los padres 
que ofrecen un entorno afectivo y seguro suelen 
influir en la formación de valores morales y éti-
cos en sus hijos (Iturralde, 2023).

Bowlby, pionero de esta teoría, en sus 
investigaciones en orfanatos tras la Segunda 
Guerra Mundial, descubrió que niños aparen-
temente sanos, bien alimentados, hidratados y 
libres de enfermedades, fallecían. Estos decesos 
ocurrían aún estando físicamente sanos. Según 
los hallazgos en neurociencia, que resaltan la 
dependencia del desarrollo cerebral de la esti-
mulación externa, se comprende lo que sucedía 
con estos niños. El cerebro de estos infantes 
percibía la falta de una unión afectiva con un 
adulto protector, lo que generaba un profundo 
estrés, invisible en las evaluaciones de la época. 
Esta carencia primordial generaba un estrés pro-
fundo y ansiedad, comprometiendo gravemen-
te sus vidas.

Yasnellys Moyetones
La influencia axiológica de los padres y representantes en la formación escolar: una revisión documental.
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Esta necesidad de vínculo es tan intensa 
que los bebés nacen con una tendencia innata 
a establecer vínculos afectivos, están prepro-
gramados para formar un apego con sus figuras 
parentales o quienes ocupen esa posición en su 
mundo infantil (Barroso, 2019). 

Teoría del Desarrollo Moral de Kohlberg

El razonamiento moral experimenta una 
evolución paralela al desarrollo cognitivo de los 
individuos. A medida que los niños avanzan en 
su crecimiento cognitivo, adquieren una ma-
yor capacidad para abordar dilemas morales. 
Los adolescentes, en comparación con los ni-
ños más jóvenes, muestran una mayor aptitud 
para considerar las perspectivas de otras perso-
nas al resolver problemas sociales, relacionarse 
con otros y percibirse como seres sociales. En 
el estudio de estas etapas del desarrollo moral, 
la teoría pionera de Lawrence Kohlberg de 1950 
resulta relevante y esclarecedora (Thuillier, 
2021).

El dilema planteado por Kohlberg, conoci-
do como el dilema de Heinz, ejemplifica la apro-
ximación de Kohlberg al estudio del desarrollo 
moral. Este escenario hipotético ilustra un con-
flicto moral en el que Heinz, desesperado por 
salvar la vida de su esposa, enfrenta la decisión 
de robar un medicamento costoso para el tra-
tamiento médico. A través de dilemas similares, 
Kohlberg y sus colegas investigaron durante dé-
cadas cómo distintos grupos de edad razonaban 
sobre estos dilemas éticos.

Kohlberg concluyó que la forma en que las 
personas examinan cuestiones morales refle-
ja su desarrollo cognitivo. Para él, el centro de 
cada dilema moral residía en el concepto de jus-
ticia como un principio universal. Sostuvo que el 
razonamiento moral estaba íntimamente ligado 
a un razonamiento profundo acerca de los prin-
cipios de la justicia.

De acuerdo a lo señalado por Thuillier, 
(2021), los estudios de Kohlberg, señalaron que 
existen tres niveles de razonamiento moral, 
cada uno compuesto por dos etapas:

Nivel I: Moralidad preconvencional

En esta etapa, las personas se guían por 
controles externos como el miedo al castigo o la 
búsqueda del interés personal. Es típica en niños 
de 4 a 10 años.

Nivel II: Moral convencional (o moralidad de la 

conformidad a los roles convencionales)

Las personas en esta fase internalizan los 
estándares de figuras de autoridad y se preocu-
pan por complacer a otros y mantener el orden 
social. Suele manifestarse después de los 10 
años.

Nivel III: Moralidad posconvencional (o morali-
dad de los principios morales autónomos)

En este nivel, las personas reconocen con-
flictos entre los estándares morales y toman 
sus propias decisiones basadas en principios de 
bien, igualdad y justicia. Suele alcanzarse en la 
adolescencia temprana o en la adultez, si es que 
se alcanza.

La teoría de Kohlberg sugiere que el nivel 
del desarrollo moral se refleja en el razonamien-
to detrás de las respuestas a los dilemas, no en 
las respuestas en sí mismas. Muchos individuos, 
incluyendo algunos adolescentes y adultos, per-
manecen en niveles inferiores de razonamiento 
moral, centrados en evitar el castigo o satisfacer 
sus necesidades. La mayoría tiende a conformar-
se a las convenciones sociales y las normas es-
tablecidas para agradar a otros o respetar la ley. 
Kohlberg también propuso una etapa de transi-
ción entre los niveles II y III, cuando las personas 
no se sienten limitadas por las normas morales 
de la sociedad, pero aún no han elaborado sus 
propios principios de justicia (Pasallo, 2021).

Aunque Kohlberg planteó una séptima eta-
pa, denominada “cósmica”, en la que las perso-
nas consideran el efecto de sus acciones en el 
universo, él mismo cuestionó su validez al ser 
alcanzada por muy pocas personas.

La teoría de Kohlberg ha sido objeto de 
debate, y aunque sus ideas han sido criticadas, 
continúa siendo influyente en la psicología mo-
ral y el estudio del desarrollo humano. Brinda 
un marco comprensible para entender cómo los 
individuos forman sus conceptos de moralidad y 
ética a lo largo de su vida.

Teoría Sociocultural de Vygotsky

La Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky ha 
dejado un profundo impacto en la comprensión 
del desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Este en-
foque postula que el desarrollo cognitivo de un 
individuo se forja a partir de la interacción con 
otros y el entorno cultural que lo rodea (Ayar-
za, 2019). Vygotsky introdujo el concepto de la 
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), el espacio 
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donde se sitúa lo que una persona puede apren-
der o hacer con ayuda y orientación, pero que 
aún no puede lograr de forma independiente. 
Destacó la importancia de la interacción social 
y la instrucción guiada para expandir esta zona, 
permitiendo que los individuos alcancen niveles 
más altos de habilidades y conocimientos (Be-
dregal, 2022).

Otro punto crucial en la teoría de Vygotsky 
es el papel central que otorgó al lenguaje y la 
comunicación en el proceso de desarrollo cog-
nitivo. Para Vygotsky, el lenguaje no solo es un 
medio de comunicación, sino también una he-
rramienta fundamental para la adquisición de 
conocimientos y la regulación del pensamien-
to (Palacios, Pedragosa, & Querejeta, 2022). El 
lenguaje facilita la internalización de procesos 
mentales superiores, permitiendo a los indivi-
duos reflexionar sobre sus acciones y resolver 
problemas de manera más compleja.

Además, Vygotsky introdujo la noción de 
herramientas culturales y signos, refiriéndose a 
los recursos y símbolos proporcionados por una 
cultura para facilitar el pensamiento y la resolu-
ción de problemas (Radford, 2023). Estas herra-
mientas pueden ser desde sistemas numéricos 
hasta la tecnología, y según Vygotsky, dominar 
estas herramientas culturales es esencial para el 
desarrollo cognitivo y la adaptación al entorno 
social.

El contexto social y cultural también des-
empeña un papel crucial en la teoría de Vygotsky, 
quien afirmaba que el aprendizaje es un proceso 
colaborativo que se lleva a cabo en interacción 
con individuos más experimentados y dentro de 
un contexto cultural específico (Radford, 2023). 
Esta perspectiva subraya la influencia del entor-
no en el desarrollo y aprendizaje de los indivi-
duos.

En síntesis, la Teoría Sociocultural de 
Vygotsky destaca la interconexión entre el de-
sarrollo individual y el entorno social y cultural. 
Pone de relieve el aprendizaje a través de la 
interacción social, la importancia del lenguaje 
en la internalización de habilidades cognitivas 
superiores, así como la influencia del contexto 
cultural en el desarrollo humano. Esta teoría ha 
dejado una huella profunda en nuestra com-
prensión del aprendizaje y el desarrollo cogniti-
vo, impactando también en la práctica educativa 
al resaltar la relevancia de la instrucción guiada 
y un entorno social enriquecedor para el desa-
rrollo de los individuos.

Enfoque de la Socialización Moral

El enfoque de la socialización moral es fun-
damental para entender cómo los individuos 
asimilan los valores, normas y creencias éticas 
de su sociedad. Este proceso, arraigado desde 
la infancia, se extiende a lo largo de la vida y es 
influenciado por agentes sociales como la fami-
lia, la escuela, los medios de comunicación y los 
grupos de pares (Apaza & Condori, 2021). Estos 
agentes desempeñan un papel crucial al trans-
mitir y moldear los valores éticos a lo largo del 
tiempo.

Este proceso de socialización moral se es-
tructura en etapas: la premoral, donde los indi-
viduos están principalmente centrados en sus 
intereses personales; la etapa convencional, en 
la que se adhieren a las normas sociales; y la 
etapa postconvencional, donde se desarrollan 
principios morales propios basados en la justicia 
y la equidad (Peñafiel, Aguilar, Cobo & Guamán, 
2022). 

La moral juega un rol central en la activi-
dad humana, siendo tanto el resultado como el 
impulsor del cambio social. La educación de la 
sexualidad responsable en la escuela no puede 
separarse de esta condición; los estudiantes son 
agentes activos en la comprensión, formación 
y educación de su sexualidad (Peñafiel, Aguilar, 
Cobo & Guamán, 2022). 

Diversas teorías, como la del aprendi-
zaje social de Albert Bandura o las teorías del 
desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y Jean 
Piaget, destacan la importancia del aprendizaje 
observacional y el desarrollo cognitivo-social en 
la adquisición de la moralidad y los valores (Psi-
cología Social).

El enfoque de la socialización moral tiene 
implicaciones fundamentales para la educación 
ética, ya que los educadores deben considerar 
tanto a los agentes de socialización como las 
etapas del desarrollo moral al diseñar estrate-
gias educativas. Esto incluye fomentar el apren-
dizaje observacional, el desarrollo cognitivo y la 
reflexión ética (Psicología Social).

Expertos como Grusec, Goodnow, Bandu-
ra y Hoffman subrayan el papel esencial de los 
padres en este proceso. Destacan cómo estos 
modelos éticos, transmiten mensajes morales 
y proporcionan oportunidades para la reflexión 
ética, contribuyendo significativamente al desa-
rrollo moral de sus hijos (Grusec & Goodnow, 
1994; Bandura, 1999; Hoffman, 2000).

n síntesis, el enfoque de la socialización 
moral destaca la influencia de los agentes socia-
les en la formación de valores éticos. Resalta la 
función esencial de los padres al modelar com-
portamientos éticos y ofrecer oportunidades 
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para el aprendizaje ético en las vivencias dia-
rias de sus hijos. Este enfoque ofrece una visión 
comprehensiva de cómo se transmiten y apren-
den los valores morales en la sociedad.

 

Teoría del Constructivismo Moral de Piaget

La Teoría del Constructivismo Moral de 
Jean Piaget es fundamental para comprender 
cómo los niños desarrollan su comprensión mo-
ral mediante la interacción con su entorno y la 
construcción activa de sus valores éticos y mora-
les. Piaget, pionero en el estudio del desarrollo 
moral, centró su investigación en el juego de los 
niños, observando cómo evolucionan en su res-
peto por las reglas y su sentido de solidaridad 
con la sociedad (Valdez,1997).

Piaget identificó dos etapas principales en 
el desarrollo moral de los niños: la etapa heteró-
noma y la etapa autónoma. En la etapa heteró-
noma, que se da en la niñez temprana, los niños 
perciben las reglas como absolutas, impuestas 
externamente por figuras de autoridad. Por otro 
lado, en la etapa autónoma, que ocurre en la ni-
ñez tardía y la adolescencia, los niños comien-
zan a comprender la relatividad de las reglas y su 
capacidad de modificación por acuerdo mutuo 
(Peñafiel, Aguilar, Cobo & Guamán, 2022).

Según Piaget, el desarrollo moral está li-
gado al desarrollo cognitivo del niño. El cono-
cimiento de la justicia no es innato, sino el re-
sultado de un constructivismo impulsado por la 
experiencia de la toma de roles (Haidt, & Jose-
ph, 2022). Este enfoque es elegante al explicar 
cuánto se puede derivar de un conocimiento 
relativamente pequeño, pero plantea interro-
gantes sobre la posible presencia de otras pala-
bras escritas en el “primer borrador de la mente 
moral” además de la empatía y la adopción de 
roles.

Los padres tienen un rol significativo en 
el desarrollo moral de sus hijos. A través de in-
teracciones y discusiones desafiantes, pueden 
promover la reflexión sobre las consecuencias 
éticas de las acciones y fomentar la discusión 
sobre temas éticos. Estas experiencias contribu-
yen al desarrollo del sentido de responsabilidad 
moral y al discernimiento entre lo correcto y lo 
incorrecto en los niños.

En resumen, la Teoría del Constructivis-
mo Moral de Piaget destaca la importancia de 
la interacción con el entorno y las experiencias 
éticas en el desarrollo moral de los niños. Su en-
foque en la construcción activa de valores éticos 
a través de la interacción con el entorno y la in-

fluencia de los padres subraya la complejidad y 
la riqueza del desarrollo moral durante la infan-
cia y la adolescencia.

Ética Familiar: Su Impacto en la Educación y 
Reflejo en el Ámbito Escolar

La influencia de la ética familiar en la edu-
cación es un aspecto crucial en la formación de 
los niños y su comprensión del mundo que les 
rodea. Desde los primeros años de vida, la fa-
milia se convierte en el primer y más influyen-
te entorno social para los niños, siendo la base 
fundamental donde se interiorizan los valores, 
principios y creencias que guiarán su comporta-
miento y relación con otros.

Según Brizuela, González, González y Sán-
chez (2021), los niños deben aprender desde 
temprana edad a relacionarse con los demás, 
respetando la diversidad y las necesidades de 
los demás. Es en el hogar donde se gesta la pri-
mera educación social, marcando el inicio de su 
desarrollo moral y ético.

La educación en valores es un proceso di-
námico y complejo que se nutre de diferentes 
esferas, como señala García (2019), entre ellas 
la familia, la escuela, la comunidad y los medios 
de comunicación. La familia, en particular, juega 
un papel primordial como agente socializador, 
transmitiendo enseñanzas, creencias y costum-
bres que conforman los cimientos de la ética 
personal y social del individuo.

Los valores familiares, como conjunto de 
creencias y principios transmitidos a través de 
generaciones, fortalecen los lazos de unión, 
respeto y confianza en el hogar. Novoa y Pirela 
(2020) señalan que estos valores constituyen la 
base para el desarrollo de la moralidad, siendo 
la familia el espacio donde los primeros valores 
morales, personales y sociales son interioriza-
dos por los niños.

Sin embargo, es esencial reconocer que no 
todas las familias transmiten valores positivos. 
En algunos casos, existen entornos familiares 
con valores negativos que promueven actitudes 
perjudiciales como el egocentrismo o la banali-
dad, lo cual puede afectar la adaptación de los 
niños en la sociedad.

Los valores familiares consistentes y bien 
definidos son fundamentales para la construc-
ción de una familia unida y para guiar las inte-
racciones entre sus miembros. La ética familiar 
ejerce una influencia significativa en el compor-
tamiento y las decisiones de los niños, marcan-
do un impacto directo en su participación en el 
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ámbito escolar y en su interacción con la comu-
nidad educativa.

III. METODOLOGÍA

El presente estudio sigue un enfoque de re-
visión documental y análisis crítico de múltiples 
fuentes académicas, investigaciones relevantes 
y estudios empíricos sobre la participación de 
los padres en la educación desde una perspec-
tiva axiológica. Se siguen los lineamientos de la 
metodología cualitativa propuesta por Denzin y 
Lincoln (2018), quienes destacan la importancia 
de la revisión sistemática de la literatura como 
un proceso reflexivo que busca identificar patro-
nes, tendencias y divergencias en las investiga-
ciones existentes.

Se empleó una estrategia de búsqueda ex-
haustiva en bases de datos académicas como 
PubMed, JSTOR y Scopus, utilizando términos 
clave como “participación de los padres en la 
educación”, “valores familiares y rendimiento 
escolar”, entre otros. La selección de estudios 
se basó en criterios predefinidos, incluyendo la 
relevancia del contenido, el enfoque axiológico, 
y la relación directa con la influencia de los pa-
dres en la formación escolar.

El marco metodológico se apoya en la 
propuesta de López (2020) sobre la investiga-
ción cualitativa, considerando la interpretación 
y el análisis crítico como elementos clave para 
comprender la complejidad de los datos recopi-
lados. Se aplicó un análisis de contenido para ex-
traer información relevante, identificar patrones 
temáticos y evaluar la relación entre la partici-
pación de los padres y los resultados educativos.

Esta metodología permitió un análisis ex-
haustivo y crítico de las investigaciones existen-
tes, identificando tendencias y ofreciendo una 
perspectiva comprehensiva sobre la influencia 
axiológica de los padres en la formación escolar 
de los estudiantes.

Revisión documental

Para la revisión documental sobre la parti-
cipación de los padres en la educación desde un 
enfoque axiológico, se han recopilado diversos 
estudios e investigaciones relevantes, destacan-
do las conclusiones y los hallazgos más significa-
tivos que aportan información valiosa sobre este 
tema.

Investigaciones y Estudios Relevantes

1. Espejel & Jiménez (2019): Este estudio 
aborda la influencia del nivel educativo 
y la ocupación de los padres en el rendi-
miento académico de estudiantes univer-
sitarios. Destaca que el nivel educativo de 
la madre, cuando es superior a licenciatu-
ra, influye positivamente en el rendimien-
to académico de los hijos.

2. Mayorquín & Zaldívar (2019): Enfoca su 
análisis en la relación entre la participa-
ción de los padres y el rendimiento aca-
démico en estudiantes de educación pri-
maria. Revisa la literatura existente sobre 
esta relación.

3. Delgado (2019): Un metaanálisis con más 
de cincuenta estudios sobre la participa-
ción de los padres en la escuela secunda-
ria, revelando una conexión directa entre 
el rendimiento académico y dicha partici-
pación.

4. Méndez-Bastida (2021): Concluye que el 
contexto familiar y la relación familia-es-
cuela tienen una influencia directa en el 
proceso de aprendizaje y el rendimiento 
académico.

5. Ramírez (2021): Destaca que la participa-
ción de los padres en los centros educati-
vos depende de la organización del centro 
para incluirlos en actividades y decisiones.

6. Informe de la UNESCO (2020): Aborda la 
importancia de la participación de los pa-
dres para lograr una educación inclusiva 
en América Latina y el Caribe.

7. Informe CEPAL y UNESCO (2020): Analiza 
el impacto de la pandemia de COVID-19 
en la educación, resaltando la participa-
ción de los padres como mitigante de los 
efectos negativos.

Experiencias Exitosas

• Cuervo (2022): Destaca el incremento en 
la participación de los padres en activida-
des escolares, impactando positivamente 
el desarrollo físico, mental, emocional y 
socio-afectivo de los estudiantes.

Comparación de Enfoques Educativos

• Echeverría-Fernández & Obaco-Soto 
(2021): Concluyen que la participación de 
los padres influye en el rendimiento aca-
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démico, aunque existen otros factores de-
terminantes.

• Mendoza-Macías & Barcia-Briones (2020): 
Resalta la importancia de las condiciones 
socioeconómicas y el nivel educativo de 
los padres en el rendimiento académico.

• Guerra & Parra (2020): Observa una rela-
ción entre el bajo nivel de participación de 
las familias y el rendimiento escolar, debi-
do a las actividades laborales y la falta de 
motivación de la institución educativa.

• Mendoza-Santana & Cárdenas-Sacoto 
(2022): Destaca la corresponsabilidad en-
tre la escuela y la familia para cumplir con 
las metas educativas y el desarrollo del es-
tudiante.

• Caballero (2023): Destaca la correlación 
positiva entre la participación de los pa-
dres y el logro académico, evidenciando 
que una mayor participación tiene rela-
ción con un mejor rendimiento académi-
co.

Estos estudios y experiencias exitosas 
muestran una correlación positiva entre la parti-
cipación de los padres y el rendimiento académi-
co. Aunque la participación familiar es esencial, 
existen desafíos, como la brecha socioeconómi-
ca, la falta de tiempo y la motivación, que pue-
den afectar esta relación. La colaboración es-
trecha entre la escuela y la familia, respetando 
la diversidad de contextos familiares, es crucial 
para mejorar el proceso educativo y el éxito aca-
démico de los estudiantes.

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los estudios e investigaciones recopilados 
sobre la participación de los padres en la educa-
ción revelan un consenso general: la implicación 
activa de los padres en el proceso educativo in-
fluye positivamente en el rendimiento académi-
co y en el desarrollo integral de los estudiantes. 
Esta conclusión se sustenta en diversos hallaz-
gos significativos:

• Influencia de la Participación de los Pa-
dres: Estudios como los realizados por Es-
pejel & Jiménez (2019) y Delgado (2019) 
muestran cómo la participación de los pa-
dres, especialmente en términos de nivel 
educativo y ocupación, puede influir de 

manera significativa en el desempeño aca-
démico de los hijos. Sin embargo, existen 
discrepancias en la significancia entre la 
influencia de la madre y del padre, según 
diferentes contextos y niveles educativos.

• Contexto Familiar y Rendimiento Acadé-
mico: Investigaciones como las de Mén-
dez-Bastida (2021) y Mendoza-Macías & 
Barcia-Briones (2020) destacan la relevan-
cia del contexto familiar, la dinámica fa-
miliar y las condiciones socioeconómicas 
como factores determinantes en el rendi-
miento académico.

• Impacto durante la Pandemia: En el con-
texto de la pandemia de COVID-19, infor-
mes como el de la UNESCO (2020) y otros 
resaltan la importancia crucial de la par-
ticipación de los padres para mitigar los 
efectos negativos en la educación.

V. CONCLUSIONES

La participación activa de los padres en la 
educación de sus hijos es un aspecto fundamen-
tal que influye en su éxito académico y desarro-
llo personal. Sin embargo, diversos desafíos limi-
tan esta participación:

• Brechas Socioeconómicas: La falta de re-
cursos, oportunidades y tiempo dispo-
nible para la participación de los padres 
puede generar desigualdades en el invo-
lucramiento en la educación de los hijos, 
como lo mencionan estudios como Gue-
rra & Parra (2020) y Mendoza-Santana & 
Cárdenas-Sacoto (2022)

• Diversidad de Contextos Familiares: Existe 
una diversidad considerable en los contex-
tos familiares, lo que influye en la forma 
en que los padres participan en la educa-
ción de sus hijos, como se destaca en los 
estudios recopilados.

• Colaboración Escuela-Familia: La relación 
y colaboración estrecha entre la escuela y 
la familia emergen como elementos esen-
ciales para potenciar la participación de 
los padres, a pesar de los diversos contex-
tos familiares y desafíos socioeconómicos.

En resumen, la participación activa de los 
padres en la educación, si bien es altamente be-
neficiosa para el rendimiento académico y de-
sarrollo personal de los estudiantes, se enfrenta 
a desafíos significativos. Para superar estas ba-
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rreras y maximizar los beneficios, se requiere un 
enfoque colaborativo y contextualizado entre la 
escuela, la familia y la comunidad.
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ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTI-
CAS EN ESTUDIANTES CON AUTISMO EN EDUCACIÓN BÁSICA.

Yuleides Juana Marcano Reyes
yuleidesmarcano@gmail.com 
Universidad nacional Experimental “Simón Rodríguez”

RESUMEN

El problema abordado se sustenta en la ausencia de estrategias lúdicas por parte de los docen-
tes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en los estudiantes con autis-
mo. En este sentido, la investigación tuvo como propósito Proponer estrategias lúdicas para la 
enseñanza de matemáticas en estudiantes con autismo en la Unidad Educativa Nacional “Luis 
Beltrán Prieto Figueroa”. En el trabajo de investigación realizado por González, G. & Díaz, Y. 
(2017). “El Juego como Herramienta para la Consolidación de Conocimientos Matemáticos”. 
Los autores argumentan que el uso de actividades lúdicas facilita el alcance del desarrollo 
matemático. La  enseñanza de las matemáticas es un proceso que permite a los estudiantes 
desenvolverse en un entorno socio académico. Además, como señala Rivas (2000), los docen-
tes deben utilizar estrategias didácticas para orientar a los estudiantes hacia la autonomía 
y la liberación intelectual. Por otro lado, según el estudio sobre el autismo de Ibarra (1999), 
el proceso de aprendizaje educativo de los niños autistas requieren de una estructura que 
pueda predecir “qué, cómo y cuánto” aprenderán. La perspectiva de la investigación está en 
los paradigmas fenomenológico, hermenéutico y socio crítico, con enfoque cualitativo de cam-
po, de carácter interpretativo descriptivo. El grupo de estudio estuvo conformado por catorce 
docentes de primaria, seis de los cuales fueron los informantes claves. La entrevista semies-
tructurada y  el guión de preguntas sirvieron como herramientas de recolección de datos. Las 
conclusiones permitieron confirmar la existencia de un proceso de enseñanza que no involucra 
el uso de estrategias lúdicas. Sin embargo, los docentes reconocen que la enseñanza de la 
matemática debe ser orientada de forma práctica y mediante el uso del juego. Finalmente, se 
pone de manifiesto una serie de estrategias lúdicas, para brindar un aprendizaje significativo 
dando un aporte al proceso de enseñanza de la matemática en estudiantes con autismo.

PLAY STRATEGIES FOR TEACHING MATHEMATICS TO STU-
DENTS WITH AUTISM IN BASIC EDUCATION.

ABSTRACT

The problem addressed is based on the absence of playful strategies by teachers in the pro-
cess of teaching and learning mathematics in students with autism. In this sense, the purpose 
of the research was to propose ludic strategies for the teaching of mathematics in students 
with autism in the National Educational Unit “Luis Beltrán Prieto Figueroa”. In the research 
work carried out by González, G. & Díaz, Y. (2017). “The Game as a Tool for the Consolidation 
of Mathematical Knowledge”. The authors argue that the use of ludic activities facilitates 
the achievement of mathematical development. The teaching of mathematics is a process 
that allows students to function in a socio-academic environment. In addition, as Rivas (2000) 
points out, teachers must use didactic strategies to guide students towards autonomy and in-
tellectual liberation. On the other hand, according to the study on autism by Ibarra (1999), the 
educational learning process of autistic children requires a structure that can predict “what, 
how and how much” they will learn. The perspective of the research is in the phenomenologi-
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I. INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso fun-
damental que sirve para el desarro-
llo integral del ser humano, lo cual le 
permite ser agente de cambio para 
transformar situaciones de su entor-
no inmediato. Por lo tanto, la educa-
ción debe ser de calidad y contribuir al 
crecimiento de sujetos libres, activos, 
conscientes, con saberes, conocimien-
tos, habilidades y actitudes que per-
mitan alcanzar su desarrollo integral 

y calidad de vida, sin discriminación 
alguna. Por consiguiente, se hace ne-
cesario en la práctica educativa la im-
plementación de estrategias lúdicas 
para la enseñanza, facilitando la ad-
quisición de conocimientos y favore-
cer el aprendizaje en los estudiantes 
con autismo, a fin de lograr en ellos 
una formación integral. En relación 
a esto, el juego es una estrategia lú-
dica importante disponible a los do-
centes con el propósito de lograr los 
objetivos de enseñanza – aprendizaje 
en beneficio de los estudiantes. Tam-
bién, es un instrumento en el trabajo 

RÉSUMÉ

La problématique abordée repose sur l’absence de stratégies ludiques des enseignants dans le 
processus d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques chez les élèves avec autisme. 
En ce sens, le but de la recherche était de proposer des stratégies ludiques pour l’enseignement 
des mathématiques chez les élèves autistes de l’Unité éducative nationale “Luis Beltrán Prieto 
Figueroa”. Dans les travaux de recherche menés par González, G. & Díaz, Y. (2017). “Le jeu 
comme outil de consolidation des connaissances mathématiques”. Les auteurs soutiennent 
que l’utilisation d’activités ludiques facilite la réalisation du développement mathématique. 
L’enseignement des mathématiques est un processus qui permet aux élèves de fonctionner 
dans un environnement socio-académique. De plus, comme le souligne Rivas (2000), les en-
seignants doivent utiliser des stratégies didactiques pour guider les élèves vers l’autonomie et 
la libération intellectuelle. D’autre part, selon l’étude sur l’autisme d’Ibarra (1999), le proces-
sus d’apprentissage éducatif des enfants autistes nécessite une structure capable de prédire « 
quoi, comment et combien » ils apprendront. La perspective de la recherche se situe dans les 
paradigmes phénoménologique, herméneutique et sociocritique, avec une approche de terra-
in qualitative, de nature interprétative descriptive. Le groupe d’étude était composé de qua-
torze enseignants du primaire, dont six étaient des informateurs clés. L’entretien semi-directif 
et le script de questions ont servi d’outils de collecte de données. Les conclusions nous ont per-
mis de confirmer l’existence d’un processus d’enseignement qui n’implique pas l’utilisation de 
stratégies ludiques. Cependant, les enseignants reconnaissent que l’enseignement des mathé-
matiques doit être orienté de manière pratique et par l’utilisation de jeux. Enfin, une série de 
stratégies ludiques est révélée, pour fournir un apprentissage significatif en contribuant au 
processus d’enseignement des mathématiques chez les élèves avec autisme.

STRATÉGIES DE JEU POUR ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES 
AUX ÉLÈVES AUTISME DANS L’ÉDUCATION DE BASE.

Mot clefes:
stratégies ludiques, 

enseignement, 
mathématiques, 

autisme.

cal, hermeneutic and socio-critical paradigms, with a qualitative field approach, of a descrip-
tive interpretive nature. The study group consisted of fourteen primary school teachers, six of 
whom were key informants. The semi-structured interview and the script of questions served 
as data collection tools. The conclusions allowed us to confirm the existence of a teaching pro-
cess that does not involve the use of playful strategies. However, teachers recognize that the 
teaching of mathematics must be oriented in a practical way and through the use of games. 
Finally, a series of ludic strategies is revealed, to provide meaningful learning by contributing 
to the process of teaching mathematics in students with autism.
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de conceptos, valores y procedimientos relacio-
nados con la enseñanza de la matemática, per-
mitiendo adquirir el aprendizaje de una forma 
amena. En concordancia con lo planteado, el 
propósito general de esta investigación es Pro-
poner estrategias lúdicas para la enseñanza de 
matemática en estudiantes con autismo en la 
educación primaria de la Unidad Educativa Na-
cional “Luis Beltrán Prieto Figueroa” ubicada en 
la Parroquia Leoncio Martínez, del Estado Boli-
variano de Miranda. Por tal sentido, se presenta 
los propósitos específicos de la investigación: 

• Diagnosticar la necesidad de estrategias 
dirigidas a la enseñanza de la matemática 
en los estudiantes con autismo de educa-
ción primaria.

• Determinar la factibilidad del uso del jue-
go como estrategia de enseñanza en el 
área de matemática en los estudiantes 
con autismo de educación primaria.

• Definir estrategias lúdicas para la  ense-
ñanza  de la matemática en los estudian-
tes con autismo de educación primaria.

De esta manera se justifica la investigación, 
ya que el problema abordado se sustenta en la 
ausencia de estrategias lúdicas por parte de los 
docentes en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje de la matemática en los estudiantes con 
autismo, en donde, los niños con autismo son 
dependientes de familiares y personal especia-
lizado, con expectativas a desarrollar las capaci-
dades de auto-identidad, inclusión educativa y 
socialización, facilitando que los niños autistas 
puedan lograr su crecimiento físico, emocional, 
intelectual y social. Por el cual, se hace necesa-
rio su estudio, a fin de tener elementos para su 
análisis, contribuir a su entendimiento y explo-
rar sus características, a la vez de visualizar cua-
les de ellas son las que les impiden optimizar su 
desarrollo personal e intelectual  apoyándole en 
superar sus deficiencias.

II. SUSTENTO TEÓRICO 

La consulta de investigaciones anteriores 
relacionadas con los temas a desarrollar en esta 
investigación, representan las referencias con la 
intención de aclarar conceptos y dar relevancia 
a los aspectos a tratar:

En primera instancia, el trabajo de inves-
tigación realizado por González, G. & Díaz, Y. 
(2017), quienes presentan para optar al título de 
Magíster en Educación en la Universidad Central 

de Venezuela su trabajo especial de grado titu-
lado “El Juego como Herramienta para la Con-
solidación de Conocimientos Matemáticos en la 
Etapa de Educación Básica”. Esta investigación 
buscaba describir la efectividad de la aplicación 
de actividades lúdicas como estrategia Instruc-
cional de la enseñanza de la matemática.

 En segunda instancia, el trabajo de inves-
tigación realizado por Fernández, M. y Rojas, Y. 
(2018), quienes presentan para optar al título de 
Magíster en Educación en la Universidad Central 
de Venezuela su trabajo especial de grado titula-
do: “El Juego Como Estrategia de Enseñanza en 
el Diseño de un Proyecto Pedagógico de Aula”. 
Estas investigadoras en su trabajo aplicaron una 
metodología con un diseño tecnológico, ya que 
su intención era mejorar el proceso de ense-
ñanza –aprendizaje de la matemática, para ello 
plantearon diseñar un Proyecto Pedagógico de 
Aula. Afirmado que los juegos realizados en el 
aula favorecieron la aceptación, la colaboración 
y la ayuda grupal. 

En tercera instancia, el trabajo de investi-
gación realizado por Colmenares E., García M. y 
Ramos, M. (2017), estos autores presentaron su 
investigación para optar al título de Licenciados 
en Educación en la Universidad Central de Ve-
nezuela su trabajo especial de grado: “El Juego 
didáctico como estrategia para la enseñanza de 
la matemática en la primera etapa de educación 
básica”. Estos investigadores buscaban diseñar 
un conjunto de juegos para la enseñanza de la 
Matemática, de acuerdo a sus características, 
y a los aportes didácticos que le pueda brindar 
al niño de Educación Básica. Adonde, llegaron 
a la conclusión que el diagnóstico de aula y la 
información de los docentes, permitieron evi-
denciar la necesidad de mejorar el proceso de 
enseñanza de la matemática con la finalidad de 
promover el aprendizaje significativo de los es-
tudiantes con TEA.              

El uso del juego como estrategia lúdica de 
enseñanza, permite establecer una relación con 
el ámbito social de cada ser. Al realizar un juego 
colectivo se crean lazos de comunicación entre 
los integrantes, logrando el disfrute del mismo, 
de esta manera, se desarrollar el sentido de la 
comunicación social y el desarrollo cognitivo fa-
cilitando el alcance de nuevos aprendizajes en el 
aula de clase. Por tal sentido, el juego es una ac-
tividad necesaria en los seres humanos tenien-
do la importancia en la sociedad, puesto que 
permite ensayar ciertas conductas sociales; a su 
vez es herramienta útil para adquirir, desarrollar 
capacidades intelectuales, motoras, o afectivas. 
Éste presenta diversas características particula-
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res, destacando las siguientes: Produce placer, 
contiene un marco normativo, es una actividad 
espontánea de acción y participación activa que 
permite la autoexpresión.

La enseñanza de la matemática es un pro-
ceso necesario, les permite a los estudiantes 
desenvolverse en su entorno social-académico, 
analizando las situaciones, empleando la reso-
lución de problemas matemáticos, tomando en 
cuenta el uso de los registros adecuados en cada 
contexto situacional. Por tal razón, la enseñan-
za de la matemática debe estar estrechamente 
entrelazada con la realidad del niño y la niña, 
partiendo de sus propios intereses y contexto, 
de esta forma puede construir sus definiciones 
a medida que desarrolla cada una de las etapas 
cognitivas, partiendo de las necesidades presen-
tes como contar sus juguetes, clasificarlos, enu-
merarlos, medirlos, entre otros. 

En cuanto a estrategias de enseñanza, en 
este contexto, todo docente en el hecho de 
transmitir un contenido a sus estudiantes es apa-
rentemente sencillo, sin embargo hay aspectos 
implicados que lo convierten en una compleja 
realidad. Tal como lo señala Rivas (2000), debe 
valerse de estrategias adecuadas, ellas conver-
tidas en herramientas donde el docente pue-
de conducir al estudiante hacia la autonomía y 
emancipación intelectual. De allí la importancia 
de usar estrategias que conduzcan al logro de 
un verdadero aprendizaje significativo especial-
mente en los primeros años de escolaridad, es-
trategias motivadoras, dinámicas y facilitadoras 
en cuanto al conocimiento se refiere.

 Por otra parte, los estudios acerca del au-
tismo fueron iniciados por Kanner (1943), quien 
propone que el rasgo fundamental del síndrome 
de autismo es “la incapacidad para relacionarse 
normalmente con las personas y las situacio-
nes”. Que es una constelación de síntomas de-
bidos a disfunción del sistema nervioso central 
con grados variables de intensidad que traduce 
un trastorno profundo de la conducta con sínto-
mas centrales que lo definen. 

Para Moreno de Ibarra (1999), el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en niños con autismo 
requiere de:

• Aprovechamiento de su condición de 
aprendiz visual. 

• Que la situación de aprendizaje esté es-
tructurada de una forma que le permita 
predecir “qué, cómo y cuánto” va a apren-
der. 

• Realizar más énfasis en las fortalezas y me-
nos en las limitaciones. 

• Tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje 
y dar la oportunidad de aprender a través 
de la acción y las experiencias significa-
tivas, las cuales pueden generar e incre-
mentar su motivación.

Dentro de estas perspectivas, Concepción 
(citado por Palacino, 2007) expresa: “para alcan-
zar un aprendizaje significativo y lograr una edu-
cación con carácter científico se debe trabajar el 
juego no solamente como una actividad espon-
tánea, sino que se debe analizar su dirección y 
orientación pedagógica” (p. 35). 

En tal sentido, para la investigación se to-
maron en cuenta las Normativas legales siguien-
tes: La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999). El análisis de los artículos 
102 y 103 de la Constitución venezolana, hace 
referencia a una educación de calidad con una 
formación integral en los ciudadanos y ciudada-
nas para desarrollar su potencial creativo en las 
transformaciones requeridas por la sociedad y 
el desarrollo sustentable del país. Por tanto, la 
utilización de estrategias didácticas por parte 
del docente en los procesos de enseñanza es 
fundamental en el logro de la educación reque-
rida por el país. De lo expuesto, se puede decir 
que los niños con autismo tienen derecho a una 
atención de calidad, ajustadas a sus necesidades 
e intereses. 

Ley Orgánica de Educación (2009), reza: 
La actividad docente debe formar un ciudada-
no para la independencia, que pueda actuar con 
valores de justicia social y paz donde impere una 
transformación de su propia historia.

Gaceta oficial N° 6.744. Ley para la Aten-
ción Integral a las Personas con Trastorno del 
Espectro Autista. Artículo 11. Toda persona con 
Trastorno del Espectro Autista tiene derecho a:

• Recibir una educación adecuada, perma-
nente y de calidad, en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo. 

• Contar, en las instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas, con la pre-
sencia de personal con conocimiento del 
Trastorno del Espectro Autista y que em-
pleen las estrategias pedagógicas necesa-
rias a fin de lograr un adecuado desenvol-
vimiento del individuo en el aula.

• Participar en programas para el desarrollo 
de habilidades en artes, ciencia, tecnolo-
gía y cualquier otra de su interés.

III. METODOLOGÍA 
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La metodología es la ciencia de los méto-
dos, es decir, es el estudio crítico del conjunto 
de operaciones, procedimientos racionales y sis-
temáticos que utiliza el ser humano para encon-
trar soluciones óptimas a problemas complejos, 
teóricos o prácticos. Considerando el problema 
de la investigación un paradigma es un sistema 
de creencias básicas sobre la naturaleza de la 
realidad investigada (ontológico). Sobre el mo-
delo de relación entre el investigador y lo inves-
tigado (epistemológico). Sobre el modo como 
podemos obtener conocimiento de dicha reali-
dad (metodológico). Por lo tanto, el paradigma 
de esta investigación es fenomenológico herme-
néutico, holístico cualitativo y socio crítico, por-
que busca constatar la situación como es. Para, 
Guba (2002). El paradigma de una investigación 
es dialógica y transformativa, ideal regulativo de 
emancipación y progreso que promueve la par-
ticipación e introduce en la investigación educa-
tiva la historia, la axiología y la ética. 

Por lo consiguiente, los siguientes paradig-
mas develan y sustentan los propósitos de la in-
vestigación:

Refieren, Cook y Reichardt. (1997), que 
el paradigma cualitativo es aquel que “postula 
una concepción global fenomenológica, induc-
tiva estructuralista, subjetiva, orientada al pro-
ceso y propia de la antropología social” (p.28). 
El paradigma cualitativo posee un fundamento 
decididamente humanista para entender la rea-
lidad social de la posición idealista que resalta 
una concepción evolutiva y negociada del orden 
social.

Al respecto, Martín. (1986), consideró 
que “la fenomenología radica en comprender 
y hablar de la realidad desde la experiencia 
de la realidad”. Citado por Fuster. D, (2019). Al 
igual que se percibe el sentido que transfiere 
la educación, únicamente es factible de hallar 
en la experiencia el conjunto que una sociedad 
ha poseído de la realidad. De esta manera, se 
consuma que la educación sitúa en el método 
fenomenológico no solo una alternativa de in-
terpretación y comprensión. Además de ello, 
encuentra en este método su propio sentido; 
estableciendo cómo desde la fenomenología 
se puede restablecer la atención de la reflexión 
educativa hacia su propia esencia. Esto conlleva 
a que no se concibe al sujeto y objeto como en-
tes separados, presupuesto que la modernidad 
ha determinado. Por tal sentido, el paradigma 
fenomenológico va de la mano con el paradigma 
hermenéutico porque son procedimientos que 
lleva a la reflexión de los agentes educativos con 
respecto a su experiencia personal y labor pro-

fesional que llevan a cabo y de esta manera ana-
lizar los aspectos esenciales de esta experien-
cia, otorgándole sentido e importancia debida 
a estos fenómenos. Aguirre y Jaramillo. (2012), 
apuntaron que “la fenomenología hermenéuti-
ca favorece a la comprensión de las realidades 
escolares, haciendo hincapié, a las experiencias 
de los representantes del proceso formativo” 
(p.51).     

Para Alvarado y García. (2008), el paradig-
ma socio crítico desarrolla una unidad dialéctica 
que entrelaza lo teórico y lo práctico. En este 
mismo sentido Rincón (2006) plantea que el 
paradigma crítico nace de la unión entre la teo-
ría y la práctica, de esta forma ambas se com-
plementan, ya que la primera de ellas permite 
la fundamentación, y la segunda, se basa en la 
experiencia, lo que reconoce una interacción 
constante. De esta forma los individuos mantie-
nen un diálogo continuo, reflexionando indivi-
dual y colectivamente para conocer la realidad 
de su contexto. Sumando a esa proposición, 
Freire (1980), basado en la teoría socio crítica 
deja de manifiesto que la educación debe si-
tuar a la teoría dentro de la práctica. Para este 
autor parece claro que el interés emancipador 
significa no sólo que se mezclan los papeles del 
diseñador e implementador del currículo para 
liberar la educación, sino que se resuelve la con-
tradicción educador-educando al proponer que 
ambos tienen el derecho y la responsabilidad 
de contribuir al contenido curricular. Citado por 
Vera, A (2018).  

La perspectiva de la investigación se basó 
en el enfoque cualitativo como aquel que utiliza 
la recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de investiga-
ción en el proceso de interpretación, es decir, 
este enfoque se basa en la recolección y análisis 
de datos sin la implementación del método nu-
mérico para poder explicar y probar un estudio.

Según, Rodríguez. (2011), aclara que la 
investigación cualitativa desarrolla procesos en 
términos descriptivos e interpreta acciones, 
lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y 
los sitúa en una correlación con el más amplio 
contexto social. Destacando así, que esta inves-
tigación de carácter cualitativo está basada en 
describir e interpretar, los diferentes hechos, cir-
cunstancias, fenómenos de problema. El diseño 
metodológico del presente estudio responde a 
una investigación de hecho educativo en educa-
ción primaria. Esta caracterización de los sujetos 
de investigación estuvo apoyada en un estudio 
de campo de la necesidad que la investigado-
ra considera relevante en la actualidad para el 
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desarrollo profesional docente, al obtener esas 
apreciación de la realidad del contexto donde se 
desarrolla su trabajo. 

El presente estudio responde a una inves-
tigación de características y rasgos particulares 
de un hecho educativo en la educación prima-
ria. Esta caracterización de los sujetos de investi-
gación estuvo apoyada en un estudio de campo 
de la necesidad que la investigadora considera 
relevante en la actualidad para el desarrollo pro-
fesional docente, al obtener esas apreciación de 
la realidad del contexto donde se desarrolla su 
trabajo. 

La Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, (UPEL, 2003), en el Manual de Tra-
bajos de Grado de Especialización y Maestría y 
Tesis Doctorales define a este tipo de investiga-
ción: 

 
Se entiende por Investigación de 
Campo, el análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con el pro-
pósito bien sea de describirlos, in-
terpretarlos, entender su naturaleza 
y factores constituyentes, explicar 
sus causas y efectos o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de méto-
dos característicos de cualquiera de 
los paradigmas o enfoques de inves-
tigación conocidos o en desarrollo 
(p. 14). 

De acuerdo con los propósitos que persi-
gue la autora, la investigación es de tipo descrip-
tivo, por confrontar la teoría con la realidad, ya 
que interpreta la situación actual. Refieren Ta-
mayo y Tamayo (2006), el tipo de investigación 
descriptiva, comprende la descripción análisis e 
interpretación de la naturaleza actual y la com-
posición de los fenómenos; el enfoque se hace 
sobre conclusiones dominantes que funciona en 
el presente. 

Con la intención de que la información que 
se obtenga al realizar el estudio, sea lo más útil 
posible a los fines de la investigación, se hará una 
selección de informantes claves, los cuales son 
descritos por Rusque (2003), como “individuos 
que puedan ser significativos y que aporten a los 
fines de la investigación” (p. 177). Por la cual, 
El estudio tiene como escenario investigativo la 
Unidad Educativa Nacional “Luis Beltrán Prieto 
Figueroa”. Ubicada en la parroquia Leoncio Mar-
tínez, Municipio Sucre, Estado Bolivariano de 
Miranda. Los informantes claves del escenario 
investigativo son cinco docentes con funciones 
pedagógicas 2do grado, 3er grado, 4to grado, 

5to grado y 6to grado, en la educación básica.
 La investigación responde directamente 

a la naturaleza y características particulares del 
enfoque cualitativo que implica una interacción 
en condiciones favorables para establecer una 
conversación abierta y flexible. El tipo de entre-
vista de la investigación para le recolección de la 
información es semiestructurada, porque, per-
mite explorar las percepciones de los docentes 
referentes a las estrategias lúdicas para la ense-
ñanza de matemáticas en estudiantes con autis-
mo. Cabe señalar que la entrevista fue flexible 
con los entrevistados para que se expresaran 
libremente y así escuchar sus comentarios. Don-
de, la investigadora implemento el guión de pre-
guntas, ya que ofrece un margen de maniobra 
considerable para sondear a los encuestados, 
además de mantener la estructura básica de la 
entrevista. 

IV. RESULTADOS 

A continuación se presenta los resultados 
obtenidos de las entrevistas semiestructuradas 
aplicadas a los docentes de la U.E.N:“Luis Bel-
trán Prieto Figueroa” con el propósito de inda-
gar la situación.

Preguntas Análisis de las respuestas

1.- ¿Usted utiliza estra-
tegias para la enseñanza 
de la matemática en los 
niños con TEA?

Los docentes manifestaron que 
realizan una planificación para 
el grupo en general. A los estu-
diantes con TEA los colocan con 
otros niños para que interactúen 
con sus compañeros  y realicen 
ejercicios matemáticos.

2.- ¿Usted considera im-
portante las estrategias 
lúdicas para la inclusión y 
didáctica de  enseñanza?

Los docentes que fueron entre-
vistados  en la unidad educativa, 
cinco están de acuerdo, en que 
las estrategias lúdicas son im-
portantes para la inclusión, una 
indico estar en desacuerdo con 
las estrategias lúdicas.

3.- ¿Usted considera que 
es necesario realizar 
adaptaciones curricula-
res para trabajar con es-
tudiantes que presentan 
TEA?

Cuatro docentes  están en des-
acuerdo, por lo que creen que 
no es necesario realizar adapta-
ciones curriculares, a diferencia 
de dos docentes  que están de 
acuerdo en realizar las adapta-
ciones curriculares para trabajar 
con estudiantes TEA.
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4. ¿Usted cree que se pue-
da mejorar la educación 
mediante la adquisición 
de un aprendizaje signifi-
cativo basado en las es-
trategias lúdicas?

De acuerdo a los resultados 
obtenidos en esta pregunta se 
puede visibilizar que cinco do-
centes consideran que se puede 
mejorar la educación mediante 
la adquisición de un aprendizaje 
significativo basado en las estra-
tegias lúdicas

5. ¿Usted considera pri-
mordial la planificación 
de las clases de matemá-
tica utilizando estrategias 
lúdicas?

De acuerdo a los resultados de la 
pregunta cinco de las entrevistas 
están de acuerdo que en las pla-
nificaciones de las clases debe 
ser primordial utilizar estrate-
gias lúdicas.

6. ¿Usted considera nece-
saria la motivación en sus 
clases  a  estudiantes con 
TEA por medio de estrate-
gias lúdicas?

Los docentes entrevistados, ma-
nifestaron en esta pregunta que 
están de acuerdo y que es ne-
cesario que se motive a los es-
tudiantes con Necesidades Edu-
cativas Especiales, mediante la 
aplicación de estrategias lúdicas.

7.- ¿Usted cree que se 
debe diseñar una guía de 
estrategias lúdicas para 
mejorar el desempeño de 
los estudiantes con TEA?

Según los resultados obtenidos 
en la entrevista, se observa que 
todos los docentes consideran 
que sí se debe diseñar una guía 
de estrategias lúdicas y de esta 
forma, mejorar el desempeño de 
los estudiantes con TEA.

Elaborado por: Marcano, (2023)

V. CONCLUSIONES 

A través de la entrevista aplicada se pudo 
observar y concluir que los docentes objetos de 
investigación entrevistados que laboran en la 
institución  educativa, indicaron estar de acuer-
do, en que se debe diseñar y aplicar la guía de 
estrategias lúdicas, así poder mejorar el desem-
peño de los estudiantes con TEA. En la cual, se 
hace factible los juegos lúdicos como estrategia 
de enseñanza de matemática en los estudiantes 
con autismo de educación primaria. En relación  
con el propósito de diseñar estrategias lúdicas 
dirigidas a la enseñanza de la matemática en los 
estudiantes con autismo, se puede decir que 
hay una estrecha relación entre el juego como 
estrategia lúdica y la enseñanza de la matemá-
tica. Es por ello, que las estrategias lúdicas di-
rigidas a la enseñanza de las matemáticas para 
los niños y niñas autista, propician el disfrute 
de las actividades, logrando una participación y 
retroalimentación activa, favoreciendo su con-
vivencia social, mejoramiento en el proceso de 
aprendizaje de la matemática, permitiéndoles 

eliminar la apatía producida por el método tra-
dicional de enseñanza, disfrutar su permanencia 
en la institución, experimentar vías diferentes 
que los beneficien en su crecimiento personal y 
en su desarrollo integral. Es importante señalar 
que la actividad planificada en el aula de clase 
merece ser alcanzada de forma placentera y ar-
mónica, por ser un fenómeno complejo con fac-
tores externos o del propio estudiante (factores 
del ambiente familiar, escolar, docentes, físicos, 
cognoscitivos, afectivos, de personalidad, de vo-
luntad, de motivación, entre otros).

 De igual forma, el docente es un factor 
que contribuye al crecimiento y desarrollo inte-
gral de sus estudiantes, y una de sus funciones 
es mediar y asistir en el proceso enseñanza y 
aprendizaje, allí los estudiantes desarrollan sus 
conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, 
actitudes en ambientes recreativos, ejercitan 
sus potencialidades y una mejor forma sería 
con actividades lúdicas. El docente debe tener 
en cuenta tres dominios; el saber pedagógico: 
consiste en el conocer, hacer y actuar, pone al 
mismo en condiciones de comprender y trans-
formar el fenómeno educativo según los objeti-
vos o propósitos educativos establecidos. 

 

VI. RECOMENDACIONES

Las conclusiones anteriores indujeron a re-
comendar el uso de estrategias lúdicas basadas 
en los juegos dirigidos a facilitar la adquisición 
de la matemática en los estudiantes con autis-
mo mejorando de esta manera, el proceso de 
enseñanza. El juego como estrategia lúdica es 
motivante, promociona el amor por la matemá-
tica generando aspectos significativos, y es una 
forma para producir aprendizajes de manera 
natural, creativa, auténtica y espontánea por 
parte de los estudiantes. Del mismo modo, se 
recomienda al personal docente a participar de 
manera periódica y simultáneamente en talle-
res, cursos, seminarios, entre otros, con la fina-
lidad de facilitar y propiciar cambios en la ense-
ñanza de la matemática a través de la creación 
de experiencias y criterios enriquecedores de 
las posibilidades de interacción profesional con 
el educando, así como también la actualización 
docente.

Motivar a través de Reuniones o Asam-
bleas a las y los educadores a la participación 
con nuevas prácticas en los ejercicios de mate-
máticas aplicadas a los ecosistemas a los actores 
principales de la Institución Educativa, y a través 
de sus padres o familia para que asistan con sus 
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representados a sus clases presenciales Siendo 
la Matemática aplicada como eje transversal a 
todas las unidades curriculares. También, pro-
mover y divulgar el documento modalidad de 
educación para niñas y niños con necesidades 
educativas para su integración, calidad de vida y 
derecho a una educación igualitaria y excelencia 
académica.

VII.  PROPUESTA 

La presente propuesta responde a la nece-
sidad de plantear el uso del juego como estra-
tegia lúdica para la enseñanza de la matemática 
en estudiantes con autismo de la Unidad Educa-
tiva Nacional “Luis Beltrán Prieto Figueroa”. Con 
la finalidad de ser aplicadas de forma eficaz en 
la enseñanza, motivación y disfrute de la mate-
mática. De esta manera, fortalecer el contexto 
educativo del educando, a través de ambientes 
y actividades creadoras de actitudes positivas 
hacia la variedad de la vida, todo esto con el pro-
pósito de ir transformando contenidos logrando 
una formación dinámica y diversa, logrando una 
enseñanza más divertida y significativa.

Estructura de la propuesta

Estrategia  lúdica: 
Pescar para Adicionar 

Contenido: El sistema 
de numeración. 

Intención pedagógi-
ca: Que los niños se 
apropie de los núme-
ros naturales. 

Desarrollo: Hacer 
que los y las estu-
diantes echen a 
caña de pescar y 
recoja cada dibujo. 
Observar los núme-
ros de cada dibujo 
que pescan y colo-
car el número como 
resultado a las dis-
tintas operaciones 
colocadas en un 
papel bond.

Materiales: 
Caña de pes-
car elaborada 
con ramas de 
los árboles, 
dibujos de 
peces, imán, 
pabilo, clips, 
papel bond.

Estrategia  lúdica: 
Cuánto mido 

Contenido: Cartel de 
valores de números 
naturales y decimales

Intención pedagógi-
ca: Que los estudian-
tes reconozcan el va-
lor posicional de los 
números naturales y 
decimales.  

Desarrollo: Expli-
cación por parte de 
la docente a través 
del cartel de valores 
la ubicación de los 
números naturales 
y decimales. Se lee 
la parte entera y 
luego la parte deci-
mal y se le agrega 
la terminación de-
cima, centésima y 
milésima.

Materiales: 
Cinta métri-
ca, hoja blan-
ca, regla y 
lápiz.

Estrategia  lúdica: 
Efecto dominó. Un 
juego para desarrollar 
ejercicios matemáti-
cos y comprender el 
cambio climático. 

Contenido: El efecto 
dominó, estrategia 
para comprender so-
bre el cambio climáti-
co y a su vez desarrolla 
el placer por la mate-
mática.

Intención pedagó-
gica: Que los estu-
diantes reconozcan el 
medio ambiente y el 
cambio climático.

Desarrollo: Cada 
grupo de estudiante 
muestra el trabajo 
realizado y desa-
rrollará el juego 
mostrando la ima-
gen con el titulo y 
leyendo su conte-
nido. Después de la 
actividad anterior 
los estudiantes de-
berán colocar el 
resultado numérico 
en el pizarrón según 
adonde correspon-
da. De esta manera 
se estará formando 
el efecto del domi-
no.

Materiales: 
p i z a r r ó n , 
m a r c a d o r 
acrílico, car-
tón, tempera, 
recortes de 
cambios cli-
máticos, tije-
ra, pega.

Estrategia  lúdica: 
Piedras y hojas de co-
lores para aprender a 
dividir.

Contenido: Juego lú-
dico divertida para 
dividir. 

Intención pedagógi-
ca: Promover la divi-
sión para que los es-
tudiantes con autismo 
aprendan a dividir.

Desarrollo: Se co-
loca en el papel 
bond cuatro círcu-
los grandes, dentro 
de cada círculos dos 
ejercicios corres-
pondiente a la divi-
sión 8 ÷ 4 =, el estu-
diantes colocará el 
resultado tomando 
las piedras o hojas 
secas de colores.

Materiales: 
Varias pie-
dras y hojas 
secas, papel 
bond, tempe-
ras, pincel y  
lápiz.

Estrategia  lúdica: La 
pizarra mágica. Regla 
de tres en el super-
mercado.

Contenido: Interac-
ción y comunicación 
para resolver proble-
mas aplicando la regla 
tres.

Intención pedagó-
gica: Que los estu-
diantes  resuelvan 
problemas de propor-
cionalidad entre tres 
valores conocidos y 
una incógnita.

Desarrollo: Un es-
tudiante dramatiza 
al vendedor y el 
otro al cliente. A 
través del diálogo 
los estudiantes lle-
gan a la conclusión 
adonde darán res-
puesta a una inte-
rrogante, utilizando 
la pizarra mágica. 

Problema: El cliente 
compra 3 paque-
tes de arroz con 18 
bolívares ¿Cuántos 
necesita para com-
prar 7 paquetes de 
arroz?

Materiales: 
Cartón, tirro 
transparen-
te, marcador, 
una esponja y 
alcohol.
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MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS: EL ENFOQUE HUMANÍSTICO 
EN LA PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE CREATIVO EN MATE-
MÁTICAS

Yurmillys Arroyo
yurmillyselianseb@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El presente estudio investiga la aplicación de enfoques humanistas y creativos en la enseñanza 
de las matemáticas, con el propósito de mejorar la comprensión, actitudes y habilidades de los 
estudiantes en esta materia. Los principales autores que respaldan esta investigación incluyen 
a Suhandri, Kusumah, Turmudi, Juandi (2021), Cahyo & Bondan (2019), Riling (2020), Sharipov 
(2021), entre otros. Estos autores postulan teorías que sugieren que la creatividad y la resolu-
ción de problemas en matemáticas pueden ser potenciadas mediante un enfoque humanista 
que incluya la conexión con la cultura y la vida cotidiana de los estudiantes, así como la con-
sideración de perspectivas falibilistas y constructivistas sociales para promover la creatividad 
en el aula de matemáticas. La metodología utilizada en este estudio se basa en una revisión 
sistemática de investigaciones previas, análisis de diferentes enfoques pedagógicos y revisión 
de teorías educativas, con el fin de recopilar evidencia sobre la eficacia de estos enfoques en 
el ámbito educativo matemático. Los resultados obtenidos hasta el momento revelan que la 
implementación de estrategias humanistas y creativas en la enseñanza de las matemáticas ha 
mostrado impactos positivos en la actitud de los estudiantes hacia la materia, en su capacidad 
para resolver problemas matemáticos y en el fomento de habilidades como la creatividad, la 
participación activa y el coraje en el aprendizaje matemático. En conclusión, la integración 
de enfoques humanistas y creativos en la educación matemática puede ser una herramienta 
efectiva para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, fomentando no solo el 
dominio de la materia, sino también habilidades fundamentales para su desarrollo integral.

BEYOND NUMBERS: THE HUMANISTIC APPROACH IN PRO-
MOTING CREATIVE LEARNING IN MATHEMATICS.

ABSTRACT

This study investigates the application of humanistic and creative approaches in mathematics 
education, aiming to enhance students’ understanding, attitudes, and skills in this subject. 
Key authors supporting this research include Suhandri, Kusumah, Turmudi, Juandi (2021), Ca-
hyo & Bondan (2019), Riling (2020), Sharipov (2021), among others. These authors propo-
se theories suggesting that creativity and problem-solving in mathematics can be enhanced 
through a humanistic approach involving connections with students’ culture and daily life, 
alongside considering fallibilist and social constructivist perspectives to foster creativity in the 
mathematics classroom. The methodology used in this study relies on a systematic review 
of previous research, analysis of various pedagogical approaches, and review of educatio-
nal theories to gather evidence on the effectiveness of these approaches in the mathematics 
education domain. The results obtained so far reveal that implementing humanistic and crea-
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I. INTRODUCCIÓN

El enfoque humanista en la ense-
ñanza de las matemáticas ha cobrado 
gran relevancia debido a su impacto 
en el desarrollo del aprendizaje crea-
tivo en los estudiantes. Este enfoque 
implica la creación de un entorno edu-
cativo que no solo fomente el conoci-
miento numérico, sino que también 

promueva aspectos emocionales y 
cognitivos cruciales para el proce-
so educativo (Sholikhah & Bondan, 
2021). Asociado con la creación de 
relaciones armónicas entre docentes 
y alumnos, la igualdad de oportunida-
des para la participación y el fomento 
de la confianza y el respeto mutuo, 
este enfoque busca no solo enseñar 
matemáticas, sino también destacar 
su belleza y utilidad en la vida diaria.

Las investigaciones revelan la 

RÉSUMÉ

Cette étude examine l’application d’approches humanistes et créatives dans l’enseignement 
des mathématiques, dans le but d’améliorer la compréhension, les attitudes et les compéten-
ces des élèves dans cette matière. Les principaux auteurs soutenant cette recherche incluent 
Suhandri, Kusumah, Turmudi, Juandi (2021), Cahyo & Bondan (2019), Riling (2020), Sharipov 
(2021), parmi d’autres. Ces auteurs proposent des théories suggérant que la créativité et la 
résolution de problèmes en mathématiques peuvent être renforcées grâce à une approche 
humaniste impliquant des liens avec la culture et la vie quotidienne des élèves, tout en tenant 
compte des perspectives falibilistes et constructivistes sociales pour favoriser la créativité dans 
la salle de classe de mathématiques. La méthodologie utilisée dans cette étude repose sur une 
revue systématique de recherches antérieures, une analyse de différentes approches pédago-
giques et une revue de théories éducatives pour recueillir des preuves sur l’efficacité de ces ap-
proches dans le domaine de l’éducation mathématique. Les résultats obtenus jusqu’à présent 
révèlent que la mise en œuvre de stratégies humanistes et créatives dans l’enseignement des 
mathématiques a montré des impacts positifs sur les attitudes des élèves envers la matiè-
re, leur capacité à résoudre des problèmes mathématiques, et la promotion de compétences 
telles que la créativité, la participation active et le courage dans l’apprentissage des mathé-
matiques. En conclusion, l’intégration d’approches humanistes et créatives dans l’éducation 
mathématique peut être un outil efficace pour améliorer les expériences d’apprentissage des 
élèves, favorisant non seulement la maîtrise de la matière mais aussi des compétences fonda-
mentales pour leur développement global.

Mot clefes:
éducation mathé-

matique, approche 
humaniste, créativité, 
résolution de problè-
mes, revue systéma-

tique.

AU-DELÀ DES NOMBRES: L’APPROCHE HUMANISTE POUR PRO-
MOUVOIR L’APPRENTISSAGE CRÉATIF EN MATHÉMATIQUES.

tive strategies in mathematics teaching has shown positive impacts on students’ attitudes 
towards the subject, their ability to solve mathematical problems, and the cultivation of skills 
such as creativity, active participation, and courage in mathematical learning. In conclusion, 
the integration of humanistic and creative approaches in mathematics education can be an 
effective tool to enhance students’ learning experiences, promoting not only mastery of the 
subject but also fundamental skills for their holistic development.
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eficacia del enfoque humanista no solo en la re-
solución de problemas y las actitudes hacia las 
matemáticas, sino también en la promoción de 
actitudes positivas, coraje, participación activa 
y creatividad entre los estudiantes (Suhandri, 
Kusumah, Turmudi, Juandi, 2021). Esta meto-
dología, enriquecida con la integración de la et-
nomatemática que vincula las matemáticas con 
la cultura y la vida cotidiana, no solo mejora la 
experiencia de aprendizaje, sino que también 
controla la ansiedad matemática entre los estu-
diantes (Cahyo & Bondan, 2019).

En esta línea, se identifica que la creativi-
dad es una habilidad que puede ser cultivada en 
todos los estudiantes, proponiendo un marco 
de acción para el desarrollo matemático crea-
tivo fundamentado en perspectivas falibilistas y 
constructivistas sociales (Riling, 2020). Esta con-
cepción, en su conjunto, tiene como objetivo 
primordial no solo el desarrollo de la creatividad, 
sino también el mejoramiento de las habilidades 
de resolución de problemas y el conocimiento 
matemático de los estudiantes (Sharipov, 2021).

En el contexto de América Latina, se obser-
va que la implementación del enfoque humanís-
tico en la educación matemática ha contribuido 
significativamente al desarrollo de habilidades 
creativas entre los estudiantes (Araya, Giaconi, 
Martínez, 2019). La activa participación de los 
alumnos en la construcción de ideas, la varia-
ción en la dificultad de los problemas matemáti-
cos y la exploración de problemas mal plantea-
dos y de final abierto han demostrado mejorar 
la creatividad matemática (Caneda & Rovira, 
2023; Grégoire, 2016). Además, la influencia de 
maestros expertos y creativos en la creación de 
un ambiente propicio para el florecimiento de 
la creatividad ha sido un punto crucial en este 
proceso (Maldonado, 2023).

Esta revisión sistemática busca profundi-
zar en la influencia del enfoque humanista en 
la promoción del aprendizaje creativo en ma-
temáticas. El presente artículo se estructura en 
base a la revisión de investigaciones actuales y 
relevantes que abordan el tema desde diversas 
perspectivas, analizando la efectividad y las im-
plicaciones de este enfoque en la educación ma-
temática.

II. METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en 
una revisión sistemática de la literatura, adop-
tando un enfoque observacional y retrospec-
tivo para sintetizar y evaluar críticamente los 

resultados de múltiples investigaciones prima-
rias. Siguiendo los lineamientos propuestos por 
Gallego, Matus y Gálvez (2020), así como la es-
tructura recomendada por Quispe, Hinojosa, 
Miranda y Sedano (2021), se han seguido los 
siguientes pasos para asegurar la exhaustividad 
y calidad del estudio:

Formulación de la pregunta de investigación:

   Se ha definido una pregunta específica y 
estructurada utilizando la técnica PICO (Pobla-
ción, Intervención, Comparación, Resultados), 
delineando claramente el objetivo de la revisión 
y los parámetros de inclusión de los estudios 
pertinentes.

Criterios de elegibilidad de las evidencias:
   
Se han establecido criterios claros y pre-

definidos para la selección de las evidencias a 
incluir en la revisión. Esto ha abarcado aspectos 
como el tipo de estudio, el idioma, el alcance 
temporal y las temáticas específicas relaciona-
das con el enfoque humanista en la educación 
matemática.

Estrategia de búsqueda documentada:
  
 Se ha desarrollado una estrategia de bús-

queda rigurosa y reproducible, utilizando bases 
de datos académicas y herramientas de bús-
queda pertinentes. Esta estrategia ha incluido 
términos y combinaciones de palabras clave re-
lacionadas con la educación matemática desde 
una perspectiva humanista.

Selección y extracción de datos:
  
 Se ha llevado a cabo un proceso de selec-

ción de evidencias de acuerdo con los criterios 
preestablecidos, realizando una revisión exhaus-
tiva de los estudios relevantes. Se ha procedido 
a la extracción de datos pertinentes de cada es-
tudio seleccionado, incluyendo información so-
bre diseño del estudio, participantes, métodos, 
resultados y conclusiones.

Análisis de sesgos:

   Se ha realizado un análisis crítico para 

Yurmillys Arroyo
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identificar y evaluar posibles sesgos en los estu-
dios incluidos, considerando la calidad metodo-
lógica y la validez interna de cada uno.

Síntesis de resultados:

Se ha llevado a cabo una síntesis detalla-
da y estructurada de los hallazgos y resultados 
clave de los estudios seleccionados, buscando 
identificar patrones, divergencias y tendencias 
relevantes en relación con el enfoque humanis-
ta en la enseñanza de las matemáticas.

Publicación y difusión de resultados:

Los hallazgos y conclusiones obtenidos se 
documentarán en un artículo científico para su 
posterior publicación en una revista académica, 
asegurando así la transparencia, reproducibili-
dad y difusión de los resultados de la revisión 
sistemática.

El cumplimiento riguroso de estos pasos 
metodológicos garantiza la exhaustividad, obje-
tividad y validez de la presente revisión sistemá-
tica en su análisis del enfoque humanista en la 
promoción del aprendizaje creativo en matemá-
ticas.

III. REVISIÓN SISTEMÁTICA

En esta sección, se presenta una síntesis 
detallada de diversas investigaciones relevantes 
que abordan el enfoque humanista en la pro-
moción del aprendizaje creativo en el contexto 
de la educación matemática. La siguiente tabla 
resume los principales hallazgos, conclusiones y 
aportes de cada una de las investigaciones se-
leccionadas:

Nº A u t o r 
(año)

Descripción u 
Objetivo

C o n c l u s i o -
nes

Aportes

1 Sholikhah 
F. & Bon-
dan, W. 
(2021)

 El aprendi-
zaje de las 
matemáticas 
humanísticas 
con un enfo-
que cientí-
fico crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
cómodo. Los 
pasos

El aprendi-
zaje de las 
m a te m á t i -
cas huma-
nísticas con 
un enfoque 
c i e n t í f i c o 
crea un am-
biente de 
aprendizaje 
cómodo.  

Describe el 
aprendizaje 
de las ma-
temát icas 
h u m a n í s -
ticas con 
un enfoque 
c ient í f ico. 
Proporcio-
na los pasos 
para

incluyen mo-
tivar a los 
estudiantes, 
o b s e r v a r , 
c u e st i o n a r, 
recopilar in-
f o r m a c i ó n , 
razonar y 
presentar.

i n c l u y e n 
m o t i v a r , 
o b s e r v a r , 
cuestionar, 
recopilar in-
formación, 
razonar y 
presentar.

i m p l e -
mentar el 
aprendizaje 
h u m a n í s -
tico en la 
educación 
matemática

2 Tomala, R. 
& Villon, 
N. (2023).

Determinar la 
relación que 
existe entre 
el trabajo 
manual y el 
aprendizaje 
significativo 
en el área de 
e d u c a c i ó n 
cultural y ar-
tística en es-
tudiantes

el trabajo 
manual se 
r e l a c i o n a 
de manera 
positiva en 
cuanto al 
aprendiza -
je que ad-
quieren los 
educandos, 
creando de 
esta manera 
un aprendi-
zaje signifi-
cativo

el trabajo 
debe uti-
lizarse en 
las clases, 
además, se 
i d e n t i f i c ó 
que el rol 
del docente 
al momen-
to de invo-
lucrarse en 
las activi-
dades rea-
lizadas es 
primordial, 
consideran-
do que tam-
bién forma 
parte del 
aprendizaje 
que perdu-
ra en los es-
tudiantes.       

3 R a m í r e z , 
B., & Quin-
tana, A. 
(2023)

Las mate-
máticas son 
f u n d a m e n -
tales en la 
formación de 
ingen ieros , 
o f r e c i e n d o 
herramientas 
para resolver 
p r o b l e m a s 
y potenciar 
capacidades 
cognitivas y 
creativas en 
el proceso de 
e n s e ñ a n z a 
aprendizaje.

Se observa 
desmotiva-
ción hacia 
las mate-
máticas su-
periores y 
carencia de 
recursos que 
fomenten el 
aprendizaje 
creativo, li-
mitando el 
interés de 
los estudian-
tes en la dis-
ciplina.

D o c e n t e s 
deben em-
plear pro-
blemas de-
saf iantes , 
promover la 
resolución 
creativa, re-
forzar la co-
municación 
y conexio-
nes interdis-
ciplinarias. 
A d e m á s , 
se sugiere 
crear am-
b i e n t e s 
s e g u r o s , 
valorar los 
errores y 
estimular la 
curiosidad 
para
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mejorar el 
aprendizaje 
de las ma-
temáticas.

4 Zambrano 
Vivas, M. 
V. (2022

Este ensayo 
analiza críti-
camente los 
modelos de 
praxis en la 
e n s e ñ a n z a 
de matemá-
ticas en la 
Universidad 
de Los Andes, 
destacando 
la formación 
pedagógica 
sociohuma-
nística y su 
relación con 
diversas con-
c e p c i o n e s 
que funda-
mentan la 
labor docente

Se reconoce 
la existencia 
de varios 
modelos pe-
d a g ó g i c o s 
que influyen 
en la praxis 
del docente 
de matemá-
ticas, pro-
m o v i e n d o 
la reflexión 
epistémica 
como base 
para la ac-
ción edu-
cativa en el 
aula, como 
lo exponen 
Rogers, Im-
bernón, Da-
vini y Freire

Se propone 
una discu-
sión sobre 
cómo los 
m o d e l o s 
pedagógi-
cos afectan 
la labor 
diaria del 
docente de 
m a t e m á -
ticas, en-
focándose 
en la rela-
ción entre 
reflexión y 
e n s e ñ a n -
za, para así 
mejorar la 
praxis edu-
cativa en 
este ámbi-
to.

5 Burgos, M. 
(2022)

La ponencia 
busca vincu-
lar las mate-
máticas con 
el humanis-
mo a través 
de la bioética, 
transforman-
do su percep-
ción como 
ciencia difícil 
hacia una 
más motiva-
dora para los 
estudiantes, 
promoviendo 
un enfoque 
transdiscipli-
nario entre el 
pensamiento 
matemático y 
bioético.

Se destaca 
que, a pesar 
de la margi-
nalidad de 
la bioética 
en la educa-
ción actual, 
se vislum-
bra como 
un elemento 
crucial para 
integrar el 
humanismo 
en la ense-
ñanza de las 
m a te m á t i -
cas, fomen-
tando el de-
sarrollo de 
pensadores 
sistémicos y 
ecológicos.

Se propo-
ne integrar 
la bioética 
de manera 
más amplia 
en la educa-
ción mate-
mática para 
fortalecer el 
enfoque hu-
manista y 
formar pen-
sadores co-
laborativos 
y sistémicos 
desde las 
matemáti-
cas, gene-
rando un 
cambio po-
sitivo en la 
percepción 
y enseñan-
za de esta 
disciplina.

6 Ochoa, Y., 
Torres, A., 
& Páez, V. 
(2021).

Se presenta 
una estrate-
gia pedagó-
gica para la 
f o r m a c i ó n 
c u r r i c u l a r 
de docentes 
de Educa-
ción Superior 
con enfoque 
h u m a n i sta , 
apuntando a 
la eficiencia 
en la atención 
a distintos 
diagnósticos 
pedagógicos 
y diversidad 
en los grupos 
de clase

Los métodos 
c i e nt í f i c o s 
empleados 
respaldan la 
pertinencia 
de la pro-
puesta en la 
f o r m a c i ó n 
de profe-
sionales de 
E d u c a c i ó n 
Especial, re-
conociendo 
su impacto 
social en la 
mejora de 
la calidad 
del proceso 
educativo a 
través de la 
preparación 
docente.

Se sugiere 
integrar y 
aplicar esta 
estrategia 
pedagógica 
en la for-
mación de 
d o c e n t e s , 
c o n t r i b u -
yendo así 
a una edu-
cación de 
calidad con 
e n f o q u e 
humanista, 
mejorando 
las acciones 
científicas, 
p e d a g ó -
gicas y de 
gestión en 
este ámbito 
educativo.

7 Berruz, S.  
& Intriago, 
C. (2023).

El proyecto se 
enfoca en im-
plementar en 
la enseñanza 
de matemá-
ticas para el 
noveno EGB, 
b u s c a n d o 
conocer su 
influencia en 
el aprendiza-
je creativo a 
través del di-
seño de una 
a p l i c a c i ó n 
móvil, debi-
do a la per-
cepción de la 
e n s e ñ a n z a 
t r a d i c i o n a l 
como tediosa 
y repetitiva.

M e d i a n t e 
m é t o d o s 
cualicuanti-
tativos como 
encuestas y 
entrevistas, 
se recopiló 
información 
para desa-
rrollar una 
a p l i c a c i ó n 
móvil con 
técnicas de 
g a m i f i c a -
ción, mos-
trando su 
p o t e n c i a l 
para apoyar 
el aprendi-
zaje creativo 
en matemá-
ticas y con-
trarrestar la 
e n s e ñ a n za 
tediosa.

Se reco-
mienda la 
integración 
de la ga-
mificación 
en la edu-
cación ma-
t e m á t i c a 
m e d i a n t e 
ap l i cac io -
nes mó-
viles para 
f o m e n t a r 
un apren-
dizaje más 
creativo y 
motivador, 
superando 
los enfo-
ques tra-
dic ionales 
repetitivos 
y promo-
viendo un 
mayor com-
promiso es-
tudiantil.

8 Mil lones, 
P. (2023).

El trabajo 
busca evaluar 
la eficacia del 
uso de Jam-
board para

Tras aplicar 
t u to r i a l e s , 
se destaca la 
utilidad del 
Jamboard

Se reco-
mienda a 
educadores 
y adminis-
tradores
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mejorar la 
r e s o l u c i ó n 
de proble-
mas mate-
máticos en 
estudiantes 
de segundo 
grado, funda-
mentado en 
teorías de Lev 
Vygotsky y la 
utilidad de 
herramientas 
virtuales en 
la enseñanza 
de matemá-
ticas.

interact ivo 
al motivar la 
creatividad 
y la colabo-
ración en 
tiempo real, 
fomentando 
el interés de 
los estudian-
tes en mate-
máticas, su-
giriendo su 
implementa-
ción en ac-
tividades de 
instrucción.

considerar 
la integra-
ción del 
J a m b o a r d 
en el dise-
ño de acti-
vidades de 
instrucción, 
ya que esta 
herramien-
ta digital 
motiva a los 
e s t u d i a n -
tes, fomen-
tando la 
creatividad 
y el trabajo 
colaborati-
vo en tiem-
po real en el 
área de ma-
temáticas.

9 Campo, T. 
(2022).

El texto re-
f l e x i o n a 
sobre el im-
pacto y la 
responsabili-
dad ética de 
los docentes 
al enseñar 
matemáticas 
a estudiantes 
preescolares, 
o f r e c i e n d o 
una perspec-
tiva sobre 
cómo esta-
blecer una 
conexión sig-
nificativa y 
atractiva en 
la enseñanza.

Resalta la 
transforma-
ción del co-
nocimiento 
futuro en 
p r e s e n t e , 
asumiendo 
la responsa-
bilidad edu-
cativa y ética 
para propor-
cionar una 
experiencia 
exitosa a los 
alumnos, re-
conociendo 
la importan-
cia de una 
e n s e ñ a n za 
amena y sig-
nificativa.

Se sugie-
re adoptar 
pr inc ip ios 
éticos y uti-
lizar el co-
nocimiento 
a d q u i r i d o 
para ofre-
cer una ex-
p e r i e n c i a 
e d u ca t i v a 
significativa 
y atractiva 
a estudian-
tes prees-
colares, re-
conociendo 
la respon-
sabilidad y 
la influencia 
positiva que 
los docen-
tes pueden 
tener en su 
aprendizaje 
inicial de 
matemáti-
cas.

10 Parra, R. 
(2023).

El estudio 
buscó gene-
rar construc-
tos teóricos 
sobre la

Se identifi-
caron cons-
tructos en lo 
cognitivoa-
fectivo,

Se reco-
mienda la 
integración 
de estos 
constructos

p e d a g o g í a 
afectiva para 
una educa-
ción huma-
nista en la 
enseñanza de 
matemáticas 
en la básica 
secundaria, 
consideran-
do aspectos 
c o g n i t i v o 
a f e c t i v o s , 
r e l a c i o n e s 
personales, 
didáctica hu-
manizada y 
tecnología

r e l a c i o n e s 
personales, 
d i d á c t i c a 
humanizada 
y tecnología 
que contri-
buyen a una 
e d u c a c i ó n 
h u m a n i s ta 
en la ense-
ñanza de 
las mate-
máticas, re-
conociendo 
su potencial 
para el de-
sarrollo de 
habilidades 
y compe-
tencias con 
impacto en 
cambios so-
ciales y cul-
turales.

en la ense-
ñanza de 
matemáti-
cas para fo-
mentar una 
educación 
humanista, 
reconocien-
do la impor-
tancia de lo 
afectivo y 
promovien-
do una pe-
dagogía ac-
tiva y social, 
con miras a 
desarrollar 
h a b i l i d a -
des y com-
p e t e n c i a s 
para cam-
bios socia-
les y cultu-
rales.

11 Suhandri, 
Yaya S. 
Kusumah, 
Tu r m u d i , 
D a d a n g 
J u a n d i 
(2021)

El artículo 
analiza el 
uso de un 
enfoque hu-
manista en 
la educación 
matemática, 
cuyo objetivo 
es mejorar el 
aprendizaje 
mediante la 
creación de 
c o n ex i o n e s 
p e r s o n a l e s 
con la vida, 
las emo-
ciones y las 
e x p e r i e n -
cias de los 
estudiantes. 
Destaca la 
importancia 
de incorporar 
e l e m e n t o s 
humanistas 
en la prácti-
ca educativa 
para promo-
ver la resolu-
ción de pro-
blemas,

Los estudian 
estudiantes 
que apren-
den con un 
e n f o q u e 
h u m a n i s ta 
tienen ma-
yores habili-
dades para 
resolver pro-
blemas ma-
t e m á t i c o s 
que los que 
aprenden a 
través del 
aprendizaje 
directo.  El 
nivel de la 
escuela me-
dia muestra 
la mejor me-
jora en la ca-
pacidad de 
r e s o l u c i ó n 
de proble-
mas mate-
máticos de 
los estudian-
tes.

La ansiedad 
y el mie-
do son las 
principales 
fuentes del 
fracaso de 
los estu-
diantes en 
matemáti-
cas.  Apren-
der con un 
e n f o q u e 
humanista 
mejora la 
capacidad 
de reso-
lución de 
problemas 
matemáti-
cos de los 
estudiantes
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el trabajo en 
equipo y el 
aprendizaje 
permanente. 
Sin embargo, 
el documento 
no menciona 
e s p e c í f i c a -
mente la pro-
moción del 
aprendizaje 
creativo en 
matemáticas.

.

12 Cahyo D. 
& Bondan, 
D. (2019). 
(2019).

El artículo 
analiza el 
aprendizaje 
matemático 
h u m a n i s t a 
como un en-
foque para 
g e s t i o n a r 
la ansiedad 
matemática, 
pero no men-
ciona espe-
cíf icamente 
la promoción 
del aprendi-
zaje creativo 
en matemá-
ticas.

La ansiedad 
m a te m á t i -
ca se puede 
c o n t r o l a r 
mediante el 
aprendizaje 
matemático 
humanista. 
La etno-
m a t e m á -
tica puede 
ayudar a  
c o n t r o l a r 
la ansiedad 
por las ma-
temáticas al 
r e l a c i o n a r 
las matemá-
ticas con la 
cultura de 
los estudian-
tes.

El apren-
dizaje ma-
t e m á t i c o 
humanista 
puede con-
trolar la 
a n s i e d a d 
matemáti-
ca en los es-
tudiantes. 
El aprendi-
zaje de la 
etnomate-
mática pue-
de ayudar 
a controlar 
la ansiedad 
por las ma-
temát icas 
al relacio-
nar las ma-
temát icas 
con la cultu-
ra de los es-
tudiantes.

13 Riling, M. 
(2020).

El artículo 
propone un 
marco para 
la creativi-
dad en ma-
t e m á t i c a s , 
reconociendo 
i n f l u e n c i a s 
c u l t u r a l e s 
y sociales y 
a f i r m a n d o 
que dicha 
creat iv idad 
es alcanzable 
por todos los 
estudiantes. 

La creativi-
dad se pue-
de fomentar 
en todos los 
estudiantes.  
La dinámica 
social influ-
ye en quién 
llega a ser 
creativo

Propone un 
marco de 
creatividad 
en mate-
máticas

 Aboga por 
fomentar la 
creatividad 
en todos los 
estudiantes

13 Se funda-
menta en 
perspectivas 
falibilistas y 
constructivis-
tas sociales 
para estimu-
lar la creati-
vidad en el 
aula de mate-
máticas. Este 
marco explo-
ra las impli-
caciones en 
las acciones 
creativas en 
matemáticas, 
resaltando la 
relevancia de 
un contexto 
a p r o p i a d o 
y el acceso 
equitativo a 
las matemáti-
cas. Además, 
enfatiza la 
distribución 
desigual del 
acceso a las 
matemáticas 
según fac-
tores como 
raza, clase y 
género en los 
Estados Uni-
dos. El artícu-
lo desafía la 
noción de que 
la creatividad 
matemática 
es exclusiva 
de personas 
ta l e nto s a s , 
p r e s e n t á n -
dola como 
una acción 
al alcance de 
cualquier in-
dividuo en su 
comunidad.

14 S h a r i p o v 
(2021)

Los enfoques 
creativos en 
la enseñanza 
de las mate-
máticas

e n f o q u e 
creativo en 
la enseñanza 
de las mate-
máticas.

E n f o q u e 
creativo de 
la educa-
ción mate-
mática
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mejoran la 
calidad de las 
lecciones.  La 
tecnología de 
aprendizaje 
orientada a 
las personas 
desempeña 
un papel en 
la enseñanza 
de las mate-
máticas.

Papel de la 
tecno log ía 
de «aprendi-
zaje orienta-
do a las per-
sonas» en la 
enseñanza

Uso de tec-
nologías de 
enseñanza 
avanzadas 
en las cla-
ses de ma-
temáticas

15 ( A r a y a , 
G i a c o n i , 
Martínez, 
2019).

La creativi-
dad matemá-
tica se rela-
ciona con la 
capacidad de 
crear ideas, 
s o l u c i o n e s 
o preguntas 
que resultan 
n o v e d o s a s 
desde la pers-
pectiva de 
quien las ge-
nera.

Las expe-
riencias en 
el aula son 
importantes 
para el de-
sarrollo del 
pensamiento 
matemático 
creativo.  Los 
estudiantes 
en un am-
biente di-
dáctico con 
e n s e ñ a n za 
i m p l i c a d a 
activamente 
y dificultad 
variada de 
p r o b l e m a s 
m a te m á t i -
cos obtuvie-
ron mayores 
puntajes de 
creatividad 
matemática

Estudio in-
vestiga la 
in f luenc ia 
de los en-
tornos de 
enseñanza 
en la crea-
tividad ma-
t e m á t i c a 
de los es-
tudiantes.  
Las expe-
riencias en 
el aula son 
importan-
tes para el 
desarrol lo 
del pensa-
miento ma-
t e m á t i c o 
creativo.

16 ( C a n e d a 
& Rovira, 
2023).

Este pro-
yecto tiene 
como objeto 
fomentar el 
desarrollo de 
la resolución 
de problemas 
matemáticos 
con números 
fraccionarios 
en estudian-
tes de grado 
5° de prima-
ria de la Insti-
tución Educa-
tiva Nuestra 
Señora de la 
Consolata,

os estu-
diantes de 
quinto gra-
do necesi-
tan adquirir 
un método 
efectivo que 
les permita 
mejorar su 
desempeño 
y compren-
sión en los 
p r o b l e m a s 
m a te m á t i -
cos relacio-
nados con 
fracciones

Se diseño 
una se-
c u e n c i a 
didáctica a 
través de la 
plataforma 
C lasscraft 
que ayuden 
a los estu-
diantes a 
c o m p r e n -
der la rela-
ción entre 
r e p r e s e n -
t a c i o n e s 
gráficas y 
fracciones 
numéricas

16 por medio de 
act iv idades 
didácticas a 
través de la 
i m p l e m e n -
tación de la 
gamificación 
como técnica 
de aprendi-
zaje.

17 (Maldona-
do, 2023).

El aprendi-
zaje de la 
matemática 
implica el 
manejo de un 
lenguaje tan-
to científico 
como social 
a partir de las 
vivencias co-
tidianas y la 
relación per-
manente con 
el contexto,

La conclu-
sión nos 
p e r m i t i ó 
ref lexionar 
sobre la ne-
cesidad de 
reformular 
el discurso 
matemático 
por parte del 
docente con 
la finalidad 
de permitir 
la mayor

El resultado 
o b t e n i d o 
c o n s i d e r ó 
la impor-
tancia de 
ofrecer si-
t u a c i o n e s 
matemáti-
cas reales, 
complejas 
y ambi-
guas para 
incent ivar 
el diálogo 
de los es-
tudiantes y 
resignificar 
los cono-
c i m i e n t o s 
obten idos 
en el campo 
matemático

18 Grégoire, 
J., (2016).

La creativi-
dad mate-
mática está 
influenciada 
por las ha-
bilidades in-
te l e c t u a l e s 
individuales 
y los rasgos 
de personali-
dad, con una 
e d u c a c i ó n 
que tiene un 
impacto mo-
derado. Sin 
embargo, la 
e d u c a c i ó n 
puede des-
empeñar un 
papel impor-
tante en el 
desarrollo de 
la experiencia

La educación 
puede influir 
en la expe-
riencia, el 
pensamiento 
original y la 
motivación 
i n t r í n s e c a 
en la creati-
vidad mate-
mática.  La 
e d u c a c i ó n 
matemática 
de los maes-
tros es cru-
cial para de-
sarrollar la 
creatividad 
de los estu-
diantes.

La educa-
ción tiene 
una influen-
cia mode-
rada en la 
creatividad 
matemáti-
ca.  La edu-
cación pue-
de influir en 
la experien-
cia, el pen-
s a m i e n t o 
original y la 
motivación 
intrínseca.
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el pensa-
miento ori-
ginal y la 
m o t i v a c i ó n 
i n t r í n s e c a , 
que son com-
ponentes cla-
ve de la crea-
tividad.

19 Santiago, 
G a l l a r d o 
& Vergel 
(2020).

El estudio 
buscaba eva-
luar la corre-
lación  entre  
el rendimien-
to académi-
co, el nivel 
de exigencia 
en matemá-
ticas, la abs-
tracción y el 
desarrollo de 
habi l idades 
emocionales 
de resiliencia, 
lo que contri-
buye a mejo-
rar la calidad 
de vida de los 
estudiantes.

Se encontró 
una relación 
s ignif icat i -
va entre el 
rendimiento 
académico, 
el nivel de 
exigencia en 
m a te m á t i -
cas, la abs-
tracción y el 
desarrollo de 
habilidades 
emocionales 
de resilien-
cia, lo que 
contr ibuye 
a mejorar la 
calidad de 
vida de los 
estudiantes.

Los hallaz-
gos desta-
caron que la 
resi l iencia 
está aso-
ciada con 
forta lezas 
de carácter, 
aceptación 
del cambio 
y compe-
tencia per-
sonal, evi-
denciando 
que estas 
habilidades 
i n f l u y e n 
en el alto 
desempeño 
e d u ca t i vo 
y la calidad 
de vida de 
los estu-
diantes exi-
tosos.

20 Martínez, 
T e j a d a , 
& García, 
(2022).

El estudio 
aborda la res-
iliencia en es-
tudiantes de 
matemáticas 
reconociendo 
las actitudes 
negativas ha-
cia la materia 
que limitan 
la resolución 
de proble-
mas, con el 
objetivo de 
caracterizar 
esta resilien-
cia asociada 
a los aprendi-
ces de mate-
máticas.

Se conclu-
ye que todo 
aprendiz de 
m a te m á t i -
cas puede 
ser resilien-
te si decide 
afrontar las 
situaciones 
desafiantes 
durante el 
proceso de 
e n s e ñ a n za 
aprendizaje 
de esta ma-
teria.

Se identificó 
que la res-
iliencia se 
manifiesta 
en contex-
tos específi-
cos, impul-
sando a los 
aprendices 
a enfrentar 
d e s a f í o s 
m a t e m á -
ticos con 
factores so-
cioafectivos 
como la au-
toef icac ia 
y la perse-
v e r a n c i a . 
Destaca la 
importancia

de valores 
para supe-
rar las difi-
cultades.

21 Salvo, Mi-
r a n d a , 
V i v a l l o , 
Gálvez, & 
Miranda, 
(2020).

El estudio 
se centra en 
i d e n t i f i c a r 
factores pro-
tectores y de 
riesgo rela-
cionados con 
la resiliencia 
e d u c a t i v a 
en matemá-
ticas entre 
estudiantes 
de sectores 
vulnerables, 
e m p l e a n d o 
una muestra 
de alumnos 
resilientes y 
no resilientes 
en las prue-
bas SIMCE de 
matemáticas 
entre 2011 y 
2015.

La autoefica-
cia en mate-
máticas y la 
a u t o e f i c a -
cia general 
emergieron 
como facto-
res protecto-
res. La falta 
de respeto 
y la violen-
cia escolar, 
junto con la 
baja parti-
cipación en 
actividades 
académicas 
y culturales, 
se identifi-
caron como 
factores de 
riesgo. Se 
e v i d e n c i ó 
que los pro-
cesos resi-
lientes están 
inf luencia-
dos por el 
contexto so-
cioeducativo 
y socioafec-
tivo.

Se sugie-
re prestar 
a t e n c i ó n 
a la auto-
e f i c a c i a , 
las normas 
institucio-
nales,  a 
v i o l e n c i a 
y la discri-
m i n a c i ó n 
s o c i o e c o -
nómica, et-
nocultural 
y de género 
en entornos 
educativos. 
F o m e n t a r 
un clima 
social de 
respeto y 
p r o m o v e r 
la partici-
pación en 
actividades 
académicas 
y culturales 
pueden for-
talecer los 
procesos re-
silientes en 
m a t e m á -
ticas. Pro-
gramas de 
resi l iencia 
s o c i o e d u -
cativa po-
drían trans-
formar la 
escuela en 
un espacio 
p r o t e c t o r 
para comu-
nidades vul-
n e r a b l e s , 
más allá de 
mejorar el 
rendimien-
to académi-
co.
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22 G o m e z , 
D., Prada, 
R Y Her-
nandez, C. 
(2021).

El estudio 
busca explo-
rar la relación 
entre las ac-
titudes y los 
ambientes de 
aprendizaje 
en la ense-
ñanza de ma-
temáticas por 
parte de do-
centes, con el 
propósito de 
comprender 
su influencia 
en las prácti-
cas educati-
vas.

Se encontró 
una correla-
ción signifi-
cativa entre 
las actitudes 
del docen-
te hacia las 
m a te m á t i -
cas y los am-
bientes de 
aprendizaje 
que genera. 
De los 128 
ítems eva-
luados, 58 
m o s t r a r o n 
una relación 
entre ambos 
a s p e c t o s , 
evidencian-
do su im-
pacto en la 
motivación 
de los estu-
diantes y la 
eficacia del 
proceso edu-
cativo

Los resul-
tados re-
saltan la 
e s t r e c h a 
vinculación 
entre las ac-
titudes do-
centes y los 
e n t o r n o s 
de apren-
dizaje, des-
tacando su 
importan-
cia para 
motivar a 
los estu-
diantes y 
mejorar la 
efectividad 
en la ense-
ñanza de 
las mate-
máticas. Se 
recomien-
da prestar 
a t e n c i ó n 
a estas in-
terrelacio-
nes para 
p r o m o v e r 
ambientes 
educativos 
más efecti-
vos y posi-
tivos en la 
materia.

23 Bocconi, J. 
E. (2023).

El artículo 
muestra los 
r e s u l t a d o s 
preliminares 
de una inves-
tigación so-
bre el papel 
de las emo-
ciones en la 
e n s e ñ a n z a 
de las mate-
máticas para 
mejorar la 
competencia 
de resolución 
de problemas 
en estudian-
tes de básica 
secundaria,

Se destacan 
ref lexiones 
sobre la in-
fluencia de 
las emocio-
nes en la 
e n s e ñ a n za 
de las ma-
temát i cas , 
proponiendo 
que los do-
centes consi-
deren estas 
ref lexiones 
como estra-
tegias para 
mejorar la 
p r á c t i c a 
educativa

Los hallaz-
gos sugie-
ren que la 
considera-
ción de las 
emociones 
en la en-
s e ñ a n z a 
de las ma-
temát icas 
puede ser 
una estra-
tegia va-
liosa para 
mejorar el 
aprendizaje 
de los estu-
diantes.

23 e m p l e a n d o 
un enfoque 
c u a l i t a t i v o 
y técnicas 
como entre-
vistas, ob-
servaciones 
y análisis de 
documentos.

en matemá-
ticas, pro-
moviendo el 
d e s a r r o l l o 
integral de 
los estudian-
tes y sus ha-
bilidades de 
r e s o l u c i ó n 
de proble-
mas.

 Se reco-
mienda a 
los docen-
tes integrar 
estas re-
flexiones en 
su práctica 
p e d a g ó -
gica para 
fomentar el 
desarrol lo 
integral y 
las compe-
tencias ma-
temát icas 
de los estu-
diantes.

24 Franco Z, 
C. M.., & 
M e n d o -
za, F. S. . 
(2023).

La investi-
gación tiene 
como objeti-
vo analizar el 
impacto de 
est rateg ias 
creativas en 
el desarrollo 
del pensa-
miento mate-
mático en es-
tudiantes de 
noveno año 
en una región 
e s p e c í f i c a , 
b u s c a n d o 
mejorar las 
habi l idades 
lógico mate-
máticas.

Los resulta-
dos señalan 
que la ma-
yoría de los 
estudiantes 
no alcanzan 
los niveles 
de aprendi-
zaje espera-
dos en la re-
solución de 
p r o b l e m a s 
(72% con ca-
lificaciones 
inferiores a 
6.67). Los 
d o c e n t e s , 
por su par-
te, emplean 
diversas ac-
tividades y 
herramien-
tas tecnoló-
gicas para 
estimular el 
pensamiento 
lógico de los 
estudiantes.

Se sugie-
re que los 
d o c e n t e s 
cont inúen 
implemen-
tando es-
t r a t e g i a s 
creativas y 
variedad de 
m é t o d o s , 
incluyendo 
ap l i cac io -
nes tec-
nológicas, 
problemas 
de la vida 
diaria y una 
interacción 
d i n á m i c a 
para mejo-
rar la com-
prensión y 
resolución 
de proble-
mas ma-
temát icos 
en los estu-
diantes.

25 Rico, J. 
(2023).

La investi-
gación bus-
ca generar 
constructos 
teóricos en 
la didáctica 
matemática 
para formar 
el pensa-
miento

La investi-
gación bus-
ca generar 
constructos 
teóricos en 
la didáctica 
matemática 
para formar 
el pensa-
miento 

Se reco-
mienda la 
integración 
de estrate-
gias didác-
ticas que fa-
vorezcan el 
pensamien-
to creativo 
y 
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25 creativo en 
estudiantes 
de Educa-
ción Básica 
Secundaria, 
basándose en 
varias teorías 
relevantes y 
aplicando un 
enfoque cua-
litativo con el 
método feno-
menológico 
hermenéuti-
co.

creativo en 
estudiantes 
de Educa-
ción Básica 
Secundaria, 
b a s á n d o s e 
en varias 
teorías re-
levantes y 
aplicando un 
enfoque cua-
litativo con 
el método 
fenomenoló-
gico herme-
néutico.

lógicomate-
mático en 
la enseñan-
za de las 
matemáti-
cas, apro-
v e c h a n d o 
la transver-
salidad cu-
r r i c u l a r 
como un 
pilar esen-
cial para 
mejorar la 
calidad del  
aprendiza-
je en esta 
área

Esta tabla resume los aspectos clave de 
cada estudio revisado y proporciona un pano-
rama general de los hallazgos, conclusiones y 
contribuciones significativas en el ámbito del 
enfoque humanista en la enseñanza de las ma-
temáticas.

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Perspectivas y propósitos en las investigacio-
nes: profundizando en descripciones y objeti-
vos académicos

Clasificando las investigaciones por enfo-
que temático, se observa que varias abordan 
la importancia del enfoque humano en la ense-
ñanza matemática. Por ejemplo, los trabajos de 
Sholikhah & Bondan (2021), Tomala, & Villon, 
(2023) y Ramírez, Bélgica, & Quintana (2023) 
resaltan estrategias para crear entornos pro-
picios de aprendizaje. Estos enfoques buscan 
potenciar las habilidades cognitivas y creativas 
de los estudiantes, promoviendo una conexión 
significativa con los conceptos matemáticos. Por 
otro lado, estudios como el de Burgos, (2022) 
y Suhandri, Kusumah, Turmudi, Dadang Juandi 
(2021) proponen la integración de valores éticos 
y humanísticos en la enseñanza de las matemá-
ticas. Estas investigaciones buscan transformar 
la percepción tradicional de la disciplina y gene-
rar un cambio en la forma en que se enseña y se 
percibe la matemática.

Por otro lado, se encuentran investigacio-
nes que abordan aspectos emocionales y cog-

nitivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estudios como Cahyo & Bondan, (2019) y Riling, 
(2020) se centran en la ansiedad matemática y 
la creatividad, respectivamente. Estos trabajos 
proponen estrategias para abordar los desa-
fíos emocionales y cognitivos que enfrentan los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje 
matemático. 

Asimismo, se encuentran investigaciones 
que exploran la relación entre la tecnología y la 
enseñanza de las matemáticas. Sharipov (2021), 
Caneda & Rovira (2023) y Franco & Mendoza 
(2023) resaltan la importancia de los enfoques 
creativos y el uso de la tecnología. Estos estu-
dios buscan entender cómo las estrategias inno-
vadoras pueden influir en el desarrollo del pen-
samiento matemático y mejorar la experiencia 
educativa.

En resumen, estos estudios se unen en 
su objetivo común de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Ya 
sea mediante enfoques humanísticos, éticos, 
estrategias para abordar la ansiedad o mediante 
la exploración de nuevas tecnologías, estas in-
vestigaciones buscan mejorar la comprensión y 
el interés de los estudiantes por las matemáti-
cas desde diferentes ángulos, enriqueciendo la 
práctica pedagógica y fomentando un aprendi-
zaje más efectivo y significativo.

Relevancia de los descubrimientos en las con-
clusiones: un análisis académico sobre las in-
vestigaciones

La sección de conclusiones revela una di-
versidad de hallazgos y enfoques. Algunos auto-
res, como Sholikhah & Bondan (2021), enfatizan 
en la creación de un ambiente cómodo para el 
aprendizaje de las matemáticas humanísticas, 
destacando pasos específicos para este proceso. 
Contrariamente, estudios como el de Ramírez, 
Bélgica, & Quintana (2023), identifican la des-
motivación hacia las matemáticas superiores y 
la carencia de recursos para fomentar el apren-
dizaje creativo, lo que limita el interés de los es-
tudiantes en esta disciplina.

Otros trabajos, como el de Burgos, (2022), 
subrayan la importancia de la bioética en la edu-
cación matemática para promover pensadores 
sistémicos y ecológicos, mientras que Ochoa, 
Torres, & Páez, V. (2021) resaltan la pertinencia 
de su propuesta en la formación de profesiona-
les de Educación Especial y su impacto social en 
la mejora del proceso educativo.

En el ámbito del aprendizaje creativo, Be-

Yurmillys Arroyo
Más allá de los números: el enfoque humanístico en la promoción del aprendizaje creativo en matemáticas.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 1 |Julio |2023



Autor
Título

752Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

rruz, & Intriago, (2023) emplean métodos cua-
licuantitativos para desarrollar una aplicación 
móvil con técnicas de gamificación, demos-
trando su potencial para apoyar el aprendizaje 
creativo en matemáticas. A su vez, Millones, P. 
(2023) resalta la utilidad del Jamboard interacti-
vo para motivar la creatividad y la colaboración 
en tiempo real, sugiriendo su implementación 
en actividades de instrucción.

Por otra parte, autores como Suhandri, Ku-
sumah, Turmudi, Dadang Juandi (2021) y Cahyo 
& Bondan, (2019) abordan la ansiedad matemá-
tica y la relevancia del enfoque humanista en su 
control. Resaltan la importancia de estos enfo-
ques para mejorar la resolución de problemas y 
el aprendizaje de los estudiantes.

En el contexto de la influencia social y 
emocional en el aprendizaje matemático, au-
tores como Gomez, Prada, Hernandez, (2021) 
y Bocconi. (2023) destacan la influencia de las 
actitudes del docente, los ambientes de apren-
dizaje y las emociones en el proceso educativo, 
promoviendo estrategias para mejorar la prácti-
ca educativa en matemáticas.

Además, Franco, & Mendoza Moreira 
(2023) muestran que la mayoría de los estudian-
tes no alcanzan los niveles de aprendizaje espe-
rados en la resolución de problemas, mientras 
Rico, (2023) busca generar constructos teóricos 
en la didáctica matemática para formar el pen-
samiento creativo en estudiantes de Educación 
Básica Secundaria, basándose en varias teorías 
relevantes y aplicando un enfoque cualitativo 
con el método fenomenológico-hermenéutico.

Contribuciones Multifacéticas para Mejo-
rar la Enseñanza de las Matemáticas: Un Análisis 
de Diversos Enfoques y Estrategias Pedagógicas

Las investigaciones contemporáneas sobre 
la enseñanza de las matemáticas ofrecen una 
amplia gama de perspectivas y estrategias inno-
vadoras para abordar los desafíos educativos en 
este campo. Desde enfoques humanistas y éti-
cos hasta la integración de tecnología avanzada, 
pasando por estrategias pedagógicas innovado-
ras y consideraciones socioemocionales, diver-
sos autores han aportado valiosas contribucio-
nes. Este análisis detallado y crítico se sumerge 
en la amalgama de ideas y recomendaciones 
presentadas por estos estudios, delineando su 
importancia y su potencial impacto en la mejora 
del aprendizaje de las matemáticas en contextos 
educativos contemporáneos.

La sección de aportes en estas investiga-
ciones ofrece perspectivas diversas y estrate-
gias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas. Autores como Sholikhah 

&Bondan (2021) describen los pasos para im-
plementar el aprendizaje humanístico en la edu-
cación matemática, proporcionando un enfoque 
científico para su aplicación. En contraste, otros 
como Ramírez, Bélgica, & Quintana (2023) su-
gieren estrategias específicas para los docentes, 
promoviendo problemas desafiantes, resolución 
creativa y ambientes seguros.

Asimismo, Zambrano Vivas, (2022) y Bur-
gos, (2022) proponen la reflexión sobre mode-
los pedagógicos y la integración de la bioética, 
respectivamente, en la educación matemática 
para mejorar el enfoque humanista y formar 
pensadores colaborativos. Ochoa, Torres, & 
Páez, (2021) sugieren aplicar estrategias peda-
gógicas en la formación docente, contribuyendo 
a una educación de calidad y enfocada en el hu-
manismo.

Por otro lado, autores como Berruz, & In-
triago, (2023) y Millones, (2023) promueven el 
uso de la gamificación y herramientas digitales 
como el Jamboard para fomentar un aprendizaje 
más creativo y colaborativo en matemáticas. Ta-
mar Campo (2022), Parra, R. (2023) y Suhandri, 
Yaya, Kusumah, Turmudi, Dadang Juandi (2021) 
proponen estrategias para establecer una cone-
xión significativa en la enseñanza, enfocándose 
en principios éticos, pedagogía humanista y ma-
nejo de la ansiedad en los estudiantes.

Además, algunos autores como Riling, 
(2020) y Franco & Mendoza (2023) abogan por 
fomentar la creatividad en todos los estudian-
tes y proponen la implementación de estrate-
gias creativas para mejorar la comprensión y 
resolución de problemas matemáticos. Otros, 
como Salvo, Miranda, Vivallo, Gálvez, & Miran-
da, (2020) y Santiago; Gallardo & Vergel (2020), 
destacan la importancia de la resiliencia y la au-
toeficacia en contextos educativos, sugiriendo 
estrategias para fortalecer estos procesos en 
estudiantes.

Gómez, Prada, Hernández, (2021) y Bocco-
ni (2023) resaltan la influencia de las actitudes 
docentes y las emociones en el aprendizaje, pro-
poniendo considerar estas interacciones para 
promover ambientes educativos más efectivos. 
Por último, autores como Rico, (2023) y Martí-
nez, Tejada, & García, (2022) proponen estrate-
gias didácticas para favorecer el pensamiento 
creativo, la lógica matemática y el desarrollo in-
tegral de los estudiantes.

Esta organización busca abarcar los dife-
rentes enfoques y contribuciones de los autores 
mencionados en relación con la enseñanza de 
las matemáticas, desde la implementación de 
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enfoques humanistas y éticos hasta el uso de 
tecnologías avanzadas, estrategias pedagógicas 
y aspectos socioemocionales que impactan el 
aprendizaje en esta disciplina.

V. CONCLUSIONES

A través de una revisión sistemática de di-
versas investigaciones y aportes en el ámbito 
de la educación matemática con enfoque hu-
manista y creativo, se evidencia un consenso 
general en cuanto a la eficacia y pertinencia de 
este enfoque pedagógico. Los diversos autores 
y estudios analizados resaltan la importancia 
de integrar metodologías humanistas en la en-
señanza de las matemáticas, destacando su im-
pacto positivo en la resolución de problemas, la 
actitud de los estudiantes hacia esta materia y 
el fomento de habilidades como la creatividad, 
el coraje y la participación activa. Además, se 
enfatiza la conexión entre las matemáticas y la 
cultura cotidiana como un medio para enrique-
cer la experiencia de aprendizaje y controlar la 
ansiedad matemática en los estudiantes.

Los diferentes enfoques de investigación 
abordados ofrecen recomendaciones prácticas 
para los docentes, sugiriendo estrategias pe-
dagógicas específicas, como la gamificación, el 
uso de herramientas digitales interactivas como 
el Jamboard y la consideración de la influencia 
de las emociones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, se destaca la importan-
cia de la formación docente orientada a la pro-
moción de un entorno educativo inclusivo, ético 
y significativo, donde se reconozca la diversidad 
de habilidades y se fomente la creatividad y el 
pensamiento crítico en cada estudiante, inde-
pendientemente de su perfil o habilidades pre-
vias.

Este análisis exhaustivo también subraya la 
relevancia de enfoques teóricos como el cons-
tructivismo social y las perspectivas falibilistas 
para estimular la creatividad en las aulas de 
matemáticas, desafiando la idea preconcebida 
de que la creatividad en esta materia es exclu-
siva de algunos individuos con talento especial. 
Además, se evidencia la existencia de barreras 
socioeconómicas y de género que limitan el ac-
ceso equitativo a las matemáticas, planteando 
la necesidad de abordar estas desigualdades y 
fomentar entornos educativos más inclusivos y 
justos.

En resumen, la investigación reafirma la 
importancia de la adopción de enfoques huma-
nistas y creativos en la enseñanza de las mate-

máticas, reconociendo su potencial para trans-
formar positivamente la experiencia educativa, 
mejorar el rendimiento estudiantil y fomentar 
habilidades clave para el desarrollo integral de 
los estudiantes.
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Normas para la Publicación de Artículos 
en Sinopsis Educativa

Los artículos que se publiquen en la Revista Sinopsis 
Educativa deben ajustarse a los siguientes criterios:
1. Serán considerados publicables aquellos artículos es-

critos por docentes e investigadores, tanto nacionales 
como extranjeros, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos en estas normas y con los especifi-
cados en el instructivo para los árbitros.

2. Estarán constituidos por informes de investigación, 
revisiones bibliográficas, informes de desarrollo tec-
nológico, ensayos científicos, propuestas de modelos 
e innovaciones educativas y resúmenes de trabajos de 
grado, de tesis y de trabajos de ascenso, que contri-
buyan con el mejoramiento de la calidad de la educa-
ción venezolana y que generen debate y reflexiones, 
así como aquellos que sean resultado de la reacción 
ante trabajos previamente publicados en la Revista.

3. Los artículos científicos deben representar un infor-
me escrito, técnico y sistemático, que comunique y 
analice un problema de investigación, base teórica, 
enfoque epistemológico, método, con énfasis en los 
resultados, conclusiones e implicaciones del estudio.

4. Los artículos de investigación de campo deben conte-
ner un problema de la realidad, con el propósito de 
describir, interpretar, entender la naturaleza y facto-
res constituyentes, explicar causas y efectos, predecir 
la ocurrencia de problemas, con datos recogidos en 
forma directa de la realidad. La investigación debe ser 
desarrolla a partir de datos originales o primarios de 
investigación cuantitativa o diseño combinado en al-
guno de los paradigmas o enfoques de investigación: 
cuantitativo, cualitativo, diseño combinado.

5.  Los artículos científicos de investigación documental 
deben contener el propósito de ampliar y profundi-
zar el conocimiento de su naturaleza, apoyado en 
trabajos previos e información y datos divulgados. 
La originalidad del estudio se reflejará en el enfoque, 
criterios, conceptualizaciones y, en general, en el pen-
samiento del autor.  

6.  Los artículos científicos de proyecto factible deben 
contener un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organi-
zaciones o grupos sociales, para lo cual formulará po-
líticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Desarrollará las etapas de diagnóstico, planteamiento 
y fundamentación teórica de la propuesta, procedi-
miento metodológico, actividades y recursos necesa-
rios para su ejecución y análisis y conclusiones sobre 
la viabilidad y realización del proyecto. En los casos 
de realización del proyecto, desarrollará la etapa de 
ejecución, evaluación del proceso y de los resultados.  

7. Se dará preferencia a los trabajos inéditos; sin em-
bargo, no se descartan aquellos publicados en otras 
fuentes o las traducciones de otros publicados en al-
gún idioma distinto del español, siempre que a juicio 
del Consejo Editorial los mismos ameriten ser dados 
a conocer a través de nuestra revista.

8. Los artículos preseleccionados serán sometidos al 
proceso de arbitraje, el cual consiste en la evaluación 
del contenido y de los aspectos formales por parte de 
profesionales especializados en la materia. Estos pro-
fesionales analizarán la calidad científica del artículo, 
así como su pertinencia con los objetivos de la revista 
y formularán las observaciones que consideren de-
ben ser satisfechas por su autor para su publicación. 

9. Una vez iniciado el proceso de arbitraje de un artí-
culo, su autor se compromete a no retirarlo para su 
publicación en otra revista distinta de Sinopsis Edu-
cativa; igualmente se compromete a incorporar las 
observaciones formuladas por los árbitros. 

10. Todo material para ser publicado requiere ser some-
tido a la corrección del uso del lenguaje, lo cual pu-
diera derivar alteraciones del lenguaje utilizado en 
éste. Por lo tanto, su(s) autor(es) se compromete(n) 
a aceptar tales alteraciones, siempre y cuando no im-
pliquen cambios en su contenido.

11. Las normas de redacción, presentación de tablas y 
gráficos, uso de citas de cualquier tipo, señalamientos 
de autores, referencias bibliográficas y electrónicas y 
otros aspectos editoriales deben ajustarse a las Nor-
mas de la American Psychological Association (APA), 
según el Manual de Trabajo de Especialización, Maes-
tría y Tesis Doctorales de la Upel.

12. A fin de orientar a los autores en la presentación de 
las referencias bibliográficas, se muestran algunos 
ejemplos de los materiales más usados, según las exi-
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gencias de las normas APA:

Libro:
Morles, A. (2003). La producción de revistas científicas. 
Manual para escritores y editores. Caracas: Tropycos.

Capítulo de libro:
Briceño, I. (2000). Amadís sin tiempo. En Rodríguez, L. 
(Compiladora). Tópicos de literatura española I. (pp. 93-
128). Caracas: Upel, Vicerrectorado de Docencia.

Publicaciones Periódicas (revista):
Salguero, L. (2001). Motivación: teorías y definiciones. 
Sinopsis Educativa. 1 (1), 29-53.

13. El artículo deberá ser presentado según el siguiente 
esquema:
13.1. Encabezamiento. Debe incluir un título breve, 
con su traducción al inglés, el nombre del autor o los 
autores, filiación institucional y dirección electrónica.
13.2. Resumen. Será presentado en español e inglés, 
con un mínimo de 150 y un máximo de 300 palabras. 
Debe expresar los objetivos, el propósito de la inves-
tigación o artículo, una síntesis de la metodología 
utilizada (o del desarrollo de artículo), los resultados 
(si se tratara de una investigación) y las conclusiones 
más relevantes. El mismo deberá ser acompañado de 
un máximo de cinco palabras clave o descriptores del 
contenido del artículo.
13.3. Introducción. Debe reflejar el problema, los ob-
jetivos e importancia del trabajo.
13.4. Síntesis del marco teórico o revisión bibliográ-
fica. Debe contener  las bases conceptuales y explica-
tivas del tema.
13.5. La síntesis de la metodología. Debe contener el 
diseño, muestra, instrumentos y técnicas de análisis.
13.6. Resultados y análisis. Debe hacer énfasis en la 
información y datos obtenidos, hallazgos, discusión e 
interpretación.
13.7. Conclusiones. Debe estar apoyada en los resul-
tados y análisis.
13.8. Referencias. Debe referenciar sólo las fuentes 
citadas en el artículo.

14. No deben utilizarse notas a pie de página. En caso de 
que fuese necesario incluirlas, éstas deben ubicarse 
al final del artículo con el título Notas, antes de las 
referencias bibliográficas.

15. Los gráficos y cuadros deben indicar la fuente. De-
ben ser necesarios, pertinentes y precisos. Se deben 
ubicar al final del trabajo, después de las notas  (si las 

hubiere) y antes de las referencias bibliográficas. 
16. De acuerdo con las características del artículo, su lon-

gitud puede variar entre 10 y 30 cuartillas. Excepcio-
nalmente, otras extensiones serán objeto de conside-
ración por parte del Consejo Editorial de la Revista.

17. Los artículos serán presentados en original y tres co-
pias, escritas en Word, en papel tamaño carta, a es-
pacio y medio, en letra Arial 12 o su equivalente. El 
original estará identificado, como fuera especificado 
en el punto Nº 13.1 de estas Normas y las copias no 
presentarán identificación alguna. Debe, asimismo, 
enviarse copia del trabajo en un diskette 3,5 o en CD.

18. Para los efectos de identificación y de comunicación 
de la revista con el autor o autores de un artículo, se 
deberá anexar, en una hoja aparte, un resumen del 
currículo del autor (es), el cual no deberá exceder las 
setenta (70) palabras, así como la dirección, teléfo-
nos, correo electrónico y cualquier otro medio de co-
municación.

19. Además de los requisitos solicitados, el (los) autor(es) 
debe(n) incluir una carta en la cual da(n) fe de que es 
(son) el (los) autor(es) de dicho trabajo y en la que 
autoriza(n) a la Revista Sinopsis Educativa a publicar 
el artículo.

20. Los trabajos deben ser enviados a la siguiente direc-
ción: Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor, Instituto de Mejoramiento Profesional del Ma-
gisterio, Subdirección de Investigación y Postgrado. 
Avenida Rómulo Gallegos, Sector Montecristo, Edi-
ficio UPEL-IMPM, piso 3, Ofc. 20. Los Dos Caminos, 
Estado Miranda. C. P. 1071 También pueden estable-
cer contacto a través de revistasinopsiseducativaim-
pm@upel.edu.ve o por los teléfonos 0212- 2396309 
/ 2079744.

21. Los trabajos aceptados, que tengan algunas observa-
ciones formuladas por los árbitros, serán devueltos a 
su autor o autores para que éstos hagan las correc-
ciones pertinentes y los regresen al Comité Editorial. 
En caso de no estar de acuerdo con las observaciones 
formuladas, deben argumentar con la bibliografía ad 
hoc.

22. Una vez realizadas las correcciones, el (los) autor(es) 
del artículo recibirá(n) una constancia de su acepta-
ción para publicarlo. Una vez publicado el artículo, se 
le(s) enviará(n) cinco ejemplares del número de la Re-
vista en la cual aparece el mismo.

23. Los trabajos no aceptados serán devueltos a su (s) au-
tor (es) haciéndole (s) ver los motivos de tal decisión.
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Norms for the Article Publication 
in Sinopsis Educativa

The articles that will be publish in the Magazine Si-
nopsis Educativa must adjust to the following criteria: 
1. Will be considered publishable Those articles griten by 

national as much foreign teachers and investigators, 
as long as they fulfill with the requirements deman-
ded in these norms and the specified ones in the ins-
tructive one for the referees. 

2. They will be constituted by information of investiga-
tion, bibliographical revisions, scientific information 
of technological development, tests, educative pro-
posals of models and educative innovations and sum-
maries of degree works, theses and works of ascent, 
that contribute with the improvement of the quality 
of the Venezuelan education and which they generate 
debate and reflections, as well as those that are been 
from the reaction after reading works previously pu-
blished in the Magazine in earlier editions. 

3. The scientific articles must represent a written, tech-
nical and systematic report, that communicates and 
analyzes an investigation problem, it s theoretic base, 
epistemological approach, method, with emphasis in 
the results, conclusions and implications of the study.

4. The articles of fied investigation must contain a pro-
blem of the reality, in order to describe, to interpret, 
to understand the constituent nature and factors, to 
explain causes and effects, to predict the occurren-
ce of problems, with data gathered in direct form of 
the reality. The investigation must be develops from 
original or primary data of quantitative investigation 
or design combined in some of the paradigms or ap-
proaches of investigation: quantitative, qualitative, 
combined design. 

5. The scientific articles of documentary investigation 
must contain the intention to extend and to deepen 
the knowledge of their nature, supported in previous 
works and disclosed information and data. The origi-
nality of the study will be reflected in the approach, 
criteria, and in general, the thought of the author. 

6. The scientific articles of feasible project must contain 
a viable operative model to solve problems, require-
ments or necessities of organizations or social groups, 
for which it will formulate policies, programs, tech-
nologies, methods or processes. It will develop the 

stages of diagnosis, exposition and theoretical funda-
mentation of the proposal, methodologic procedure, 
necessary activities and resources for its execution 
and analysis and conclusions on the viability and ac-
complishment of the project. In the cases of accom-
plishment of the project, it will develop the stage of 
execution, evaluation of the process and the results. 

7. Preference will occur to the unpublished works; never-
theless, those published in other sources do not dis-
card or the translations of others published in some 
language different from the Spanish, whenever in 
opinion of the Publishing Council they should be pre-
sented through our magazine. 

8. The preselected articles will be put under the arbitra-
tion process, which consists of the evaluation of the 
content and the formal aspects on the part of spe-
cialized matter professionals. These professionals will 
analyze the scientific quality of the article, as well as 
its concern with the objectives of the magazine and 
will formulate the observations that consider must be 
satisfied by their author for their publication. 

9. Once initiate the process of arbitration of an article, 
his author commits itself not to retire it for his pu-
blication in another magazine different from Sinopsis 
Educativa; also he commits himself to incorporate the 
observations formulated by the referees. 

10. All material to be published requires to be put un-
der the correction of the use of the language, which 
could derive alterations from the language used in 
it. Therefore, it(s) autor(s) commits to accept such 
alterations, as long as they do not imply changes in 
its content. 

11. The writing norms, presentation of tables and gra-
phs, use of appointments of any type, signallings of 
authors, bibliographical and electronic references and 
other publishing aspects must adjust to the Norms of 
American Psychological Association (APA), according 
to the Manual de trabajo de especializacion, maestría 
y tesis doctorales of the UPEL. 

12. In order to orient to the authors in the presentation 
of the bibliographical references, some examples of 
the most used materials, according to the exigencies 
of norms APA:
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Book: 
Morles, A. (2003). The production of scientific magazines. 

Manual for writers and publishers. Caracas: Tropycos. 

Book chapter:
Briceño, I. (2000). Amadís sin tiempo. In Rodríguez, L. 

(Compiler). Topics of Spanish Literature I. (pp. 93-
128). Caracas: UPEL, Vicerrectorado de Docencia. 

Periodic publications (magazine):
Salguero, L. (2001). Motivation: theories and definitions. 

Educative Synopsis. 1 (1), 29-53.

13. The article will have to be presented/displayed accor-
ding to the following scheme: 
13.1. Heading. It must include a brief title, with his 
translation to the English, the name of the author or 
the authors, institutional connection and electronic 
direction. 
13.2. Summary. It will be presented/displayed in 
English Spanish and, with a minimum of 150 and a 
maximum of 300 words. It must express the objec-
tives, the intention of the investigation or article, a 
synthesis of the used methodology (or the article de-
velopment), the results (if one were an investigation) 
and the most excellent conclusions. The same one 
will have to be accompanied by a maximum of five 
description key words or of the content of the article. 
13.3. Introduction. It must reflect the problem, the 
objectives and importance of the work. 
13.4. Synthesis of the theoretical frame or bibliogra-
phical revision. It must contain the conceptual and 
explanatory bases of the subject. 
13.5. The synthesis of the methodology. It must con-
tain the design, it shows, instruments and techniques 
of analysis. 
13.6. Results and analysis. It must make emphasis in 
the collected information and data, findings, discus-
sion and interpretation. 
13.7. Conclusions. It must be supported in the results 
and analysis. 
13.8. References. It must reference only the sources 
mentioned in the article. 

14. Notes on footer do not have to be used. In case that it 
was necessary to include them, these must be located 
at the end of the article with the title Notes, before 
the bibliographical references. 

15. The graphs and pictures must indicate the source. 
They must be necessary, pertinent and necessary. 
They are due to locate at the end of the work, after 

notes (if there are them) and before the bibliographi-
cal references. 

16. In agreement with the characteristics of the article, its 
length can vary between 10 and 30 pages. Exceptio-
nally, other extensions will be object of consideration 
on the part of the Publishing Council of the Magazine. 

17. The articles will be displayed in original and three co-
pies, written in Word, in paper letter size, to space 
and half, in letter 12 Arial or its equivalent. The origi-
nal one will be identified, as outside specified in the 
point Nº 13,1 of these Norms and the copies will not 
display any identification. Copy of the work in a floppy 
disk 3.5 or CD must, also, be sent. 

18. For the effects of identification and communication 
of the magazine with the author or authors of an ar-
ticle, one will be due to add, in a separate sheet, a 
summary of resume of the author, who will not have 
to exceed the seventy (70) words, as well as the direc-
tion, telephones, electronic mail and any other comu-
nication way. 

19. In addition to the asked for requirements, author(s) 
must include a letter in which they give faith of which 
it is the author(s) of this work and in which allows the 
Magazine Sinopsis Educativa to publish the article. 

20. The works must be sent to the following direction: 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magiste-
rio, Subdirección de Investigación y Postgrado. Ave-
nida Rómulo Gallegos, Sector Montecristo, Edificio 
UPEL-IMPM, piso 3, Ofc. 20. Los Dos Caminos, Esta-
do Miranda. C. P. 1071. Also they can make contact 
through: revistasinopsiseducativaimpm@upel.edu.
veor by telephones 0212- 2396309/2079744. 

21. The accepted works, that have some observations 
formulated by the referees, will be given back to their 
author or authors so that these correct pertinent and 
return them to the Publishing Committee. In case of 
not being in agreement with the formulated observa-
tions, they must argue with the bibliography ad hoc. 

22. Once made the corrections, author(s) of the article 
will be given a certainty of its acceptance to publish 
it. Once published the article, will be send five units 
of the number of the Magazine in which he appears 
the same article. 

23. The accepted works will not be given back to their 
author, giving the reasons for such decision.
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Règlement pour Publier des Articles 
dans la Revue Sinopsis Educativa

1. On considère qu’un article soit publié, ceux qui ont été 
écrit par des enseignants et des chercheurs. Il peut 
être fait au Venezuela ou à l’étranger s’il accomplit 
avec les requis exigés dans ce règlement.

2. Les articles seront constitués par des rapports de re-
cherche, la révision bibliographique, des rapport de 
développement technologique, des essais scientifi-
que, l’offre de modèles et des innovations éducatives  
et des résumés de thèses qui contribuent à améliorer  
la qualité de l’éducation vénézuélienne et qu’on puis-
se faire des débats et des réflexions aussi.

3. Les articles scientifiques doivent représenter un rap-
port écrit, technique et systématique qui communi-
que et analyse une problématique d’investigation 
avec ses bases théoriques, l’approche épistémolo-
gique, la méthode, en faisant emphase dans les ré-
sultats, les conclusions et toutes les implications de 
l’étude.

4. Les articles de recherche sur place doivent avoir une 
problématique réel ayant comme but décrire, inter-
préter, comprendre sa nature et les facteurs com-
posants, expliquer des causes et les effets, prédi-
re le phénomène du problème avec des données 
recueillies directement de la réalité. L’étude devra 
être développée à partir des données originales de 
l’investigation quantitative combiné avec des para-
digmes ou des approches de recherche : quantitative, 
qualitative, programme combiné, entre autres.

5. Les articles scientifiques d’investigation documentaire 
doivent avoir comme but amplifier et approfondir la 
connaissance de la nature du problème appuyé sur 
des travaux déjà faits avec toute l’information et des 
données présentées. L’originalité de la recherche se 
reflétera dans l’approche, les critères, les conceptuali-
sations, et en général, dans la pensée de l’auteur.

6. Les articles scientifiques du projet faisable doivent 
avoir un modèle opératif valable pour résoudre des 
problèmes des besoins d’organisation et des groupes 
sociaux, pour cela on créera des programmes, des 
technologies, des méthodes et des processus. Ainsi, 
on développera les étapes de diagnostique, la mise 
en route et le fondement théorique de la proposition, 
le procédure méthodologique, les activités et les res-

sources nécessaires pour la mise en route et l’analyse 
et les conclusions sur la réalisation du projet.

7. Les articles inconnus seront prioritaires, néanmoins on 
n’écarte pas les autres articles publiés en espagnol ou 
traduit de l’espagnol à une autre langue étrangère.

8. Les articles présélectionnés seront soumis du proces-
sus d’arbitrage. Il s’agit principalement d’évaluer le 
contenu et des aspects formels fait par des experts 
dans ce domaine. Ces professionnels analyseront la 
qualité scientifique de l’article, ainsi que sa pertinen-
ce avec les objectifs de la revue et ils donneront les 
observations  qu’ils considèrent nécessaires.

9. Le processus d’arbitrage établi que si un auteur donne 
l’article à la revue Sinopsis Educativa, il ne pourra pas 
le publier dans une autre revue. Sinopsis Educativa 
restera avec les droits d’auteur.

10. Tour matériel devra passer par les correcteurs du 
langage. Pourtant, l’auteur devra accepter toutes les 
corrections pertinentes sans que les changements 
n’impliquent pas le changement du contenu.

11. Le règlement de rédaction, présentation des travaux 
et des graphiques, l’utilisation de n’importe quelle 
cite, référence bibliographiques et électroniques et 
d’autres aspects éditoriaux doivent être adapté au 
règlement de l’American Psychological Association 
(APA) selon le manuel de travail de spécialisation, 
master et thèse doctorale de l’UPEL.

12. Afin d’orienter aux auteurs dans la présentation de 
références bibliographiques, on vous montre quel-
ques exemples des matériels les plus utilisés :

Livre:
Morles, A. (2003). La producción de revistas científicas. 

Manual para escritores y editores. Caracas: Tropycos.

Chapitre du livre:
Briceño, I. (2000). Amadís sin tiempo. En Rodríguez, L. 

(Compiladora). Tópicos de literatura española I. (pp. 
93-128). Caracas: Upel, Vicerrectorado de Docencia.

Revue:
Salguero, L. (2001). Motivación: teorías y definiciones. 

Sinopsis Educativa. 1 (1), 29-53.
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13. L’article devra être présenté selon le schéma suivant :
13.1 Entête: Il faut avoir le titre avec sa traduction en 
anglais ou en français, le nom de l’auteur ou des au-
teurs, filiation institutionnelle et adresse mail.
13.2 Résumé: En espagnol, en anglais ou en français, 
ayant comme minimum 300 mots. Ainsi, il doit avoir 
les objectifs, le but de la recherche ou de l’article, la 
synthèse de la méthodologie appliquée, les résultats 
et les conclusions les plus significatives. Aussi il faut 
avoir les mots clés de la recherche.
13.3 Introduction: Elle doit contenir le problème, les 
objectifs et l’importance du travail.
13.4 Synthèse de l’approche théorique ou révision 
bibliographique: Il faut avoir les bases conceptuelles 
et les explications du thème.
13.5 Synthèse de la Méthodologie: Il faut avoir le pro-
gramme, l’échantillon, les instruments d’évaluation et 
les techniques d’analyse des résultats.
13.6 L’Analyse de Résultats: Il faut faire emphase sur 
l’information et les données obtenues, la discussion 
et l’interprétation des résultats.
13.7 Conclusions: Elles doivent être appuyées sur 
l’analyse de résultats.
13.8 Référence Bibliographiques: Elles doivent faire 
référence aux sources citées dans l’article.

14. Il est interdit d’utiliser le pied de page.
15. Les graphiques et les tableaux doivent exprimer la 

source informant.
16. Quant aux caractéristiques de l’article, sa longueur 

peut varier de 10 à 30 pages.
17. Les articles seront présentés comme suit: un exem-

plaire avec 3 copies, sous format Word, papier lettre, 
en demie espace, police Arial, taille 12 ou son équiva-
lent. Il faut envoyer aussi un exemplaire  sous format 
diskette 3.5 ou sur un CD.

18. Il faut ajuter appart le CV résumé de l’auteur ainsi que 
toutes ses coordonnées (adresse, nº de téléphone, 
courrier électronique).

19. D’ailleurs, l’auteur devra inclure une lettre qui expri-
me que le travail appartient a lui et qu’il autorise la 
revue Sinopsis Educativa pour publier l’article.

20. Tout travail doit être envoyé soit à l’adresse suivante: 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
Subdirección de Investigación y Postgrado. Avenida 
Rómulo Gallegos, Sector Montecristo, Edificio 
UPEL-IMPM, piso 3, Ofc. 20. Los Dos Caminos, 
Estado Miranda. C. P. 1071. Soit par le mél 
revistasinopsiseducativaimpm@upel.edu.ve ou par 

le nº de téléphone (0212) 2396309 / 2079744
21. Les travaux retenus qui contiennent des corrections fai-

tes par des arbitres, seront rendus à son auteur ou des 
auteurs pour qu’ils fassent les corrections pertinentes et 
les renvoyer à nouveau au Comité Éditorial.

22. Après avoir corrigé le travail, l’auteur recevra une attes-
tation d’approbation du travail pour le publier. Quant 
l’article est déjà publié, on enverra 5 exemplaires dont 
apparaît l’auteur de l’article.

23. Les travaux qui n’ont pas été retenus, seront rendus à 
son auteur avec une lettre qui explique les motifs de la 
décision.
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