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Reseña

Jean-Jacques Rousseau
(Ginebra, 1712 - Ermenonville, 1778)

Jean-Jacques Rousseau, influyente pensa-
dor del Siglo de las Luces, revolucionó la filoso-
fía política y la teoría educativa con sus ideas 
sobre la naturaleza humana y la sociedad. Su 
obra El Emilio, o De la Educación (1762) sen-
tó las bases para una pedagogía centrada en 
el desarrollo natural del niño, enfatizando 
la necesidad de una educación basada en la 
experiencia, la libertad y el descubrimiento 
personal. Rousseau consideraba que la educa-
ción debía respetar los tiempos del desarrollo 
infantil y alejarse de la imposición de conoci-
mientos abstractos sin contexto.

En el ámbito político, su obra El contrato 
social (1762) influyó en el pensamiento revolu-
cionario, al proponer que la voluntad general y 
la participación ciudadana son esenciales para 
una sociedad justa. Su concepción de la educa-
ción como herramienta para la formación de 
ciudadanos libres y virtuosos lo convierte en 
un referente clave para la pedagogía moder-
na. A pesar de las críticas a su modelo educati-
vo por su idealismo, sus postulados continúan 
inspirando a educadores comprometidos con 
el desarrollo integral del individuo.

La edición de Sinopsis Educativa de di-
ciembre de 2023 toma como referencia las 
ideas de Rousseau para explorar diversas di-
mensiones de la educación contemporánea. 
Desde la ética docente hasta la integración de 
tecnologías en entornos rurales, los artículos 
presentados abordan la transformación del 

aprendizaje en el siglo XXI.
 

Dra. Carmen  López
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Editorial

En esta edición, Sinopsis Educativa des-
taca en sLa edición N° 2 de Sinopsis Educativa 
(Diciembre 2023) mantiene la tradición de re-
flexionar sobre las contribuciones de grandes 
pensadores de la educación, destacando en 
esta ocasión a Jean-Jacques Rousseau. Su visión 
sobre la educación natural y el desarrollo au-
tónomo del niño sigue vigente en las prácticas 
pedagógicas contemporáneas, promoviendo un 
aprendizaje basado en la experiencia y la for-
mación integral.

En este marco, se presentan diversas in-
vestigaciones que abordan retos y avances en 
el ámbito educativo. En primer lugar, Adriana 
Marcela Martínez Carranza, en su artículo “El 
papel de la ética en la pedagogía contemporá-
nea: un enfoque científico”, analiza cómo la éti-
ca profesional influye en la formación docente, 
resaltando estrategias como la clase invertida 
para fortalecer valores en el proceso educativo.

Siguiendo esta línea de reflexión, Aidee 
Josefina Betancourt Morales, en “La transcom-
plejidad: una nueva oportunidad en educación 
primaria”, propone una visión transdisciplina-
ria que permite abordar la educación desde 
una perspectiva más integral, considerando la 
interconexión entre diferentes áreas del cono-
cimiento.

Por otro lado, la problemática de la violen-
cia en el entorno escolar es abordada por Alba 
Morales de Horta, quien en “Consecuencias de 
la violencia escolar en instituciones educati-
vas: una realidad colombiana”, examina los 
factores sociales y psicológicos que inciden en 
la agresividad dentro de las aulas, plantean-
do estrategias de intervención para mejorar la 
convivencia.

En el mismo sentido, Ángela Pico, en su es-
tudio titulado “Escuela y familia: dos contextos 
unidos por la educación”, enfatiza la importan-
cia del trabajo conjunto entre instituciones edu-
cativas y familias, destacando el papel de la co-
municación y el apoyo mutuo en el rendimiento 
estudiantil.

Desde una perspectiva ambiental, Angé-
lica López Lista, en “Desarrollo sostenible, un 

enfoque de formación docente para revertir 
el cambio climático”, subraya la necesidad de 
formar docentes con conciencia ecológica, in-
tegrando la educación ambiental en los planes 
de estudio para fomentar prácticas sostenibles 
desde las aulas.

Asimismo, Aníbal Fabián Sánchez, en 
“Pedagogía resiliente bajo una mirada con-
textualizada”, profundiza en el papel de la res-
iliencia en la práctica pedagógica, destacando 
la importancia de estrategias didácticas adap-
tativas en entornos vulnerables.

Por su parte, Anyemir Olivieri, en “Com-
prensión lectora desde la visión del modelo 
interactivo psicolingüístico de Kenneth Good-
man”, analiza cómo los procesos cognitivos y 
lingüísticos interactúan en la construcción del 
significado durante la lectura, proponiendo es-
trategias para mejorar la comprensión lectora 
en los estudiantes.

En esta misma línea, Arianny Ojeda, en 
“Desarrollo de la personalidad infantil: un 
análisis hermenéutico dialéctico de la creati-
vidad y la sexualidad en centros de educación 
inicial”, explora la relación entre creatividad y 
desarrollo emocional en la infancia, resaltando 
la importancia de una educación integral que 
incluya la expresión artística y la formación en 
valores.

Por otro lado, Carlos Fernando Rangel 
Suárez, en “Análisis de la subutilización de 
insumos tecnológicos en instituciones rura-
les colombianas”, identifica las barreras que 
dificultan la incorporación de tecnologías en 
contextos educativos rurales, proponiendo so-
luciones para reducir la brecha digital.

Posteriormente, Carmen Arévalo, en “La 
gramática pedagógica: cimiento esencial 
para la comunicación en la educación media”, 
destaca la relevancia de la gramática como 
herramienta clave para el desarrollo de com-
petencias comunicativas, abogando por enfo-
ques didácticos que faciliten su enseñanza en 
la educación media.

En continuidad con las investigaciones 
presentadas, Carmen Gallegos, en “La tríada 
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escuela-familia-comunidad y el constructivis-
mo social en educación inicial”, resalta la im-
portancia de la colaboración entre estos tres 
actores fundamentales en el desarrollo educa-
tivo de los niños, promoviendo un aprendizaje 
significativo basado en la interacción social.

Por otra parte, Cayaurima Pérez, en “For-
talecimiento de la ética docente a través de 
la teoría socioeducativa transdisciplinaria”, 
aborda la necesidad de una formación docen-
te cimentada en principios éticos sólidos, inte-
grando la transdisciplinariedad como una vía 
para reforzar la responsabilidad y el compromi-
so profesional en el ámbito educativo.

En lo que respecta a la comprensión lec-
tora en entornos rurales, Cindy Noheli Bermú-
dez Donado, en “Comprensión lectora desde el 
contexto rural”, examina cómo las característi-
cas socioculturales influyen en la adquisición de 
habilidades lectoras, destacando estrategias de 
enseñanza adaptadas a estos contextos.

Asimismo, Cristian Orlando Gómez Sepúl-
veda, en “Hermenéusis didáctica hacia la capa-
cidad de concentración en el contexto rural”, 
propone una serie de estrategias basadas en 
el análisis hermenéutico para mejorar la con-
centración y el rendimiento académico en estu-
diantes de zonas rurales.

Desde una perspectiva crítica, Danny He-
rrera, en “Desafíos epistémicos en la articu-
lación escuela-familia-comunidad para una 
educación inicial transmoderna”, analiza los 
obstáculos epistemológicos que afectan la in-
tegración entre estos tres actores educativos, 
sugiriendo estrategias para fortalecer la educa-
ción inicial desde un enfoque transmoderno.

En relación con el impacto del entorno fa-
miliar en el proceso educativo, Douglas Ysturiz, 
en “Funcionalidad familiar desde la responsa-
bilidad docente”, examina el papel del docente 
en la mitigación de los efectos negativos de di-
námicas familiares disfuncionales, enfatizando 
la importancia del acompañamiento y la orien-
tación escolar.

Por otro lado, Elena Rincones, en “Enfoque 
epistémico cultural humanista en educación 
primaria, promueve una visión de la educación 
centrada en la identidad cultural”, resaltando 
la importancia de integrar el contexto sociocul-
tural de los estudiantes en la enseñanza para 
fortalecer su sentido de pertenencia y motiva-
ción académica.

Desde una perspectiva axiológica, Eligia 
Aguirre, en “Desarrollo holístico en la educa-
ción maternal”, profundiza en la formación in-
tegral de los niños en sus primeros años, des-

tacando el papel de los valores y la afectividad 
en la construcción de una base sólida para su 
desarrollo cognitivo y emocional.

En cuanto a la orientación vocacional, 
Gleidy Sánchez, en “Avances en orientación 
vocacional, explora nuevas estrategias para 
guiar a los estudiantes en la elección de su fu-
turo profesional”, considerando factores como 
el autoconocimiento y el desarrollo de compe-
tencias para la toma de decisiones informadas.

Posteriormente, Haileen Hunter, en “For-
mación investigativa de docentes en educa-
ción media”, resalta la importancia de fomen-
tar el pensamiento crítico y la investigación en 
la práctica docente, promoviendo un enfoque 
basado en la indagación y la reflexión para me-
jorar la calidad educativa.

Dando continuidad a los enfoques inves-
tigativos, Ingrid Castillo, en “Vinculación so-
cio-comunitaria en escenarios universitarios, 
resalta la importancia de fortalecer las relacio-
nes entre la academia y la comunidad”, fomen-
tando proyectos colaborativos que permitan la 
resolución de problemáticas locales desde una 
perspectiva interdisciplinaria.

En relación con la motivación docente, Je-
sús Blanco, en “Teoría praxiológica y motiva-
ción docente”, explora el impacto de la praxis 
pedagógica en la motivación de los educadores, 
destacando la necesidad de estrategias que re-
fuercen la vocación y el compromiso con la en-
señanza.

Por su parte, Jorge William Mosquera Re-
yes, en “Aprendizaje liberador hacia una vi-
sión transdisciplinaria de la educación rural”, 
aboga por la integración de enfoques transdis-
ciplinarios que favorezcan un aprendizaje con-
textualizado en entornos rurales, siguiendo los 
principios de Freire y Vygotsky.

Desde una perspectiva ambiental, Jubul 
Verezuela, en “Desarrollo endógeno sustenta-
ble en educación primaria”, enfatiza la necesi-
dad de fomentar la conciencia ambiental desde 
la educación primaria, promoviendo el uso sos-
tenible de los recursos naturales y la integra-
ción de proyectos agroecológicos en el currículo 
escolar.

En el ámbito de la educación media, Katy 
Camejo, en “Optimización del desarrollo inte-
gral en educación media”, presenta un análisis 
sobre la importancia de la orientación educa-
tiva transdisciplinaria, destacando estrategias 
para el fortalecimiento de la formación integral 
de los estudiantes.

A su vez, Lilian Díaz, en “El rol del docente 
universitario en el desarrollo del pensamiento 
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humano, examina la relevancia de los docen-
tes en la construcción del pensamiento crítico y 
reflexivo en la educación superior”, resaltando 
la necesidad de metodologías activas en la en-
señanza universitaria.

Por otro lado, Lorena Pérez, en “Fomentar 
lectores críticos desde la educación primaria”, 
propone estrategias pedagógicas que permitan 
desarrollar la comprensión lectora y el pensa-
miento crítico desde los primeros niveles de es-
colaridad, promoviendo una lectura autónoma 
y reflexiva.

Desde una mirada tecnológica, Luis Corde-
ro, en “Cosmovisión epistémica en la integra-
ción de TIC”, analiza cómo la tecnología puede 
potenciar el aprendizaje en la educación supe-
rior, enfatizando la importancia de integrar he-
rramientas digitales de manera crítica y reflexi-
va en los procesos formativos.

De manera similar, Luis Reinaldo Jaimes 
Sarmiento, en “Competencias comunicativas 
docentes, destaca la importancia del desarro-
llo de habilidades comunicativas en los educa-
dores”, señalando que el diálogo y la interacción 
efectiva con los estudiantes son fundamentales 
para la enseñanza significativa.

En cuanto a la gestión del conocimiento, 
Luz Nelly Miranda Núñez, en “Aspecto ontoló-
gico de la gestión del conocimiento, examina 
la relación entre los saberes previos y la cons-
trucción de nuevos aprendizajes”, proponiendo 
estrategias para mejorar la transmisión y apro-
piación del conocimiento en el aula.

Por otro lado, María Alejandra Pérez, en 
“Utilidad social de los conocimientos científi-
cos, reflexiona sobre la necesidad de articu-
lar la enseñanza de las ciencias naturales con 
las problemáticas sociales”, fomentando un 
aprendizaje basado en la solución de problemas 
reales.

Por su parte, Marlennys Yajaira Fuentes, 
en “La Importancia de la Nutrición y la Educa-
ción Inicial en la Promoción de Hábitos Salu-
dables en la Infancia”, enfatiza que un enfoque 
transdisciplinario que integre nutrición, educa-
ción y salud integral, con intervenciones adap-
tadas a cada contexto y colaboración de diver-
sos actores, promueven hábitos saludables en 
la infancia en pro de una vida sana. 

En lo referente a la digitalización de la 
educación, Mauricio Javier Pernett Lascano, en 
“Resignificación curricular para competencias 
digitales”, enfatiza la urgencia de actualizar los 
planes de estudio para responder a las deman-
das del mundo digital, integrando habilidades 
tecnológicas en la formación docente.

Desde una perspectiva socioemocional, 
Máximo Enrique Castillo Torrealba, en “Prácti-
cas de comunicación consciente en la era digi-
tal”, analiza el impacto de la sobreexposición a 
la tecnología en la comunicación y el bienestar 
emocional de los estudiantes, proponiendo es-
trategias para un uso equilibrado de las herra-
mientas digitales.

Continua, Nelly Mora, en “Supervisión 
educativa en primaria venezolana, evalúa los 
modelos de supervisión pedagógica en el con-
texto venezolano”, destacando la necesidad 
de enfoques más democráticos y participativos 
que contribuyan a la mejora continua del siste-
ma educativo.

Siguiendo con la formación en valores, 
Nerbyz Miranda, en “Formación de valores en 
educación media”, explora cómo los principios 
éticos y morales pueden ser fortalecidos en los 
estudiantes a través de estrategias pedagógi-
cas innovadoras que promuevan la ciudadanía 
activa y el respeto por la diversidad.

En esta misma línea, Nohelys Alvarado, en 
“Cultivando la eco-conciencia desde la infan-
cia, enfatiza la importancia de inculcar el res-
peto por el medioambiente desde los primeros 
años de escolaridad”, integrando actividades 
prácticas que fomenten la sostenibilidad y el 
compromiso ecológico.

Desde la perspectiva de la educación di-
gital, Otilia Verezuela, en “Tecnologías digita-
les en educación primaria”, analiza el impacto 
de las herramientas digitales en el aprendizaje 
infantil, resaltando la necesidad de formación 
docente para su implementación efectiva en el 
aula.

Por otro lado, Patricia Vergara Gamarra, 
en “Hacia una cultura ambiental en la escuela 
primaria”, aborda la relevancia de la educación 
ambiental en la formación de ciudadanos res-
ponsables con su entorno, promoviendo pro-
yectos escolares que integren la sostenibilidad 
como eje transversal.

En lo referente a la innovación en la gestión 
educativa, Pedro Luis Pérez Gómez, en “Modelo 
gerencial de teletrabajo en instituciones edu-
cativas”, examina la transformación del trabajo 
docente a partir del teletrabajo, analizando sus 
ventajas y desafíos en el contexto actual.

De igual manera, Piter Blanco, en “Prisma 
praxeológico y axiología en la educación supe-
rior”, investiga cómo los principios axiológicos 
pueden integrarse en la enseñanza universitaria 
para fortalecer la formación ética y la toma de 
decisiones fundamentadas.

En relación con la lectura crítica, Ramona 
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Isidora Prieto, en “Pensamiento reflexivo y lec-
tura crítica universitaria”, propone estrategias 
para desarrollar el análisis crítico en los estu-
diantes, fomentando habilidades que les permi-
tan interpretar y cuestionar la información de 
manera autónoma.

Por su parte, Richard Linero, en “Relevan-
cia contemporánea de la literatura oral en la 
educación básica”, rescata el valor de la ora-
lidad como una herramienta pedagógica clave 
para la transmisión de saberes culturales y la 
promoción de la creatividad en los estudiantes.

En el ámbito de la educación emocional, 
Ronald Salazar, en “Gestión emocional docente 
y su impacto en el aprendizaje”, examina cómo 
la inteligencia emocional de los educadores in-
fluye en la dinámica del aula, proponiendo es-
trategias para fortalecer el bienestar docente y 
estudiantil.

Desde una perspectiva inclusiva, Rosa 
Abano, en “Integración socioeducativa en con-
textos multiculturales”, reflexiona sobre la ne-
cesidad de prácticas pedagógicas que favorez-
can la equidad y la participación de estudiantes 
de diversas culturas y condiciones socioeconó-
micas.

Asimismo, Rosa Lugo, en “Impacto del 
maltrato psicológico en el rendimiento aca-
démico”, analiza cómo las experiencias de vio-
lencia emocional afectan el desempeño escolar, 
destacando la importancia de estrategias de in-
tervención para prevenir sus efectos negativos.

En un enfoque interdisciplinario, Rosa Ro-
mero, en “Formación cultural y artes escénicas 
en la educación básica”, resalta el papel de las 
artes en el desarrollo integral de los estudian-
tes, promoviendo la creatividad y la sensibilidad 
cultural como herramientas pedagógicas esen-
ciales.

Por último, Siomara María Nisperuza 
Montalvo, en “Saberes socio-culturales para el 
desarrollo sostenible”, y Yusleide Orasma, en 
“Axiología transcompleja en la infancia”, abor-
dan la importancia de integrar los valores socio-
culturales y la formación ética en la educación 
primaria, promoviendo un enfoque integral del 
aprendizaje.

A través de esta edición, Sinopsis Educati-
va reafirma su compromiso con la difusión de 
investigaciones que buscan transformar la edu-
cación desde una mirada innovadora y multidis-
ciplinaria. Inspirados en Rousseau, los artículos 
aquí presentados buscan fomentar ciudadanos 
libres, críticos y preparados para afrontar los 
desafíos de la sociedad contemporánea.
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RESUMEN

La ética del profesional en pedagogía es un asunto que conduce a múltiples cuestionamientos 
sociales. Rodríguez asegura que la ética del docente está completamente relacionada con el 
compromiso con su labor; Radford extiende la ética a nivel didáctico pues cada área del co-
nocimiento contiene una ética relacionada con la enseñanza- aprendizaje y la cultura donde 
se inserta y Núñez asegura que la alfabetización ética contribuye a la profesionalización del 
profesorado. La investigación esta dirigida a docentes en formación en el nivel de preescolar 
en su etapa de práctica profesional, todas ellas mujeres jóvenes de la región. Con método cua-
litativo se indago comportamientos, actitudes y valores pedagógicas, sociales y académicas 
haciendo uso de cuestionarios semi estructurados y el análisis de la observación de la práctica. 
Las metodologías de enseñanza -aprendizaje como la clase invertida entre otras contribuyen 
con la ética profesional, el desarrollo de valores intricados y el interés del discente. En conclu-
sión la ética docente esta muy relacionada con la profesionalización de su labor.

THE ROLE OF ETHICS IN CONTEMPORARY PEDAGOGY.

ABSTRACT

The ethics of the pedagogy professional is an issue that leads to multiple social questions. 
Rodríguez assures that the teacher’s ethics are completely related to the commitment to their 
work; Radford extends ethics to a didactic level since each area of knowledge contains ethics 
related to teaching-learning and the culture where it is inserted and Núñez ensures that ethi-
cal literacy contributes to the professionalization of teachers. The research is aimed at tea-
chers in training at the preschool level in their stage of professional practice, all of them young 
women in the region. With a qualitative method, behaviors, attitudes and pedagogical, social 
and academic values were investigated using semi-structured questionnaires and the analysis 
of observation of practice. Teaching-learning methodologies such as the flipped class among 
other contributors to professional ethics, the development of intricate values and the interest 
of the student. In conclusion, teaching ethics are closely related to the professionalization of 
their work.
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I. INTRODUCCIÓN

Llama la atención que sectores 
de docentes se encuentren descon-
certados por la falta de compromiso 
ético que observan en sus colegas, y 
sorprendidos de la poca incidencia de 
teorías curriculares y profesionalizan-
tes que incurran en el problema de 
la formación de la conciencia moral. 
Al respecto, los valores tienen una in-
fluencia poderosa en la definición de 
las personas (Vázquez et al., 2022); 
ellos son la comprensión última de 
nuestra razón de ser. Vivir es elegir. El 
hombre o la mujer elige y se convier-
te en la vida de una relación compro-
metida con su futuro, con los demás 
y con Dios, que configura y perfila su 
existencia humana. 

La ética representa una de las 
ciencias fundamentales en el queha-
cer educativo, porque los procesos 
curriculares están afectados por la 
axiología que se encuentra intrínseca 
en la realidad y con los mismos seres 
humanos que intervienen directamen-
te en la actividad de aprendizaje. Aún 

falta educar la conciencia ética. Uno 
de los problemas de la educación con-
temporánea es la dificultad de permi-
tir que el niño “llegue a ser sí mismo”, 
porque el ser humano es plural (cuer-
po, alma e inteligencia) y, por tanto, lo 
educativo es “multifacético” (Romero 
& Bacca), y por otro lado, por la in-
fluencia de la posmodernidad, suma-
do a la fuerte secularización del mun-
do contemporáneo. Dicha educación 
se encuentra a cargo de la familia, la 
escuela, la religión, las costumbres, la 
tradición, la filosofía, el arte, la ética y 
los sistemas de pago; en la que influ-
yen también otros elementos, como 
la política, la tecnología, la ciencia, la 
economía, el cine y el teatro, si bien 
tienen intención educadora. (Paucar 
et al.2022)

Contextualización del tema

En este sentido, el inicio del ter-
cer milenio de nuestra era presenta la 
necesidad de una reflexión epistemo-
lógica que, a partir fundamentalmen-
te de las ciencias de la educación y su 

RÉSUMÉ

L’éthique du professionnel de la pédagogie est une problématique qui soulève de multiples 
questions sociales. Rodríguez assure que l’éthique de l’enseignant est entièrement liée à 
l’engagement dans son travail ; Radford étend l’éthique à un niveau didactique puisque cha-
que domaine de connaissance contient une éthique liée à l’enseignement-apprentissage et 
à la culture dans laquelle elle s’insère et Núñez veille à ce que l’alphabétisation éthique con-
tribue à la professionnalisation des enseignants. La recherche s’adresse aux enseignantes en 
formation au niveau préscolaire en phase de pratique professionnelle, toutes jeunes femmes 
de la région. Avec une méthode qualitative, les comportements, attitudes et valeurs péda-
gogiques, sociaux et académiques ont été étudiés à l’aide de questionnaires semi-structurés 
et de l’analyse de l’observation de la pratique. Les méthodologies d’enseignement-appren-
tissage telles que la classe inversée entre autres contribuent à l’éthique professionnelle, au 
développement de valeurs complexes et à l’intérêt de l’étudiant. En conclusion, l’éthique de 
l’enseignement est étroitement liée à la professionnalisation de leur travail.

Mot clefes:
enseignement de 

l’éthique, de la 
morale, des TIC, de la 

pédagogie.

LE RÔLE DE L’ÉTHIQUE DANS LA PÉDAGOGIE CONTEMPORAI-
NE.
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lugar, papel y proyección, utilizando el paradig-
ma de la complejidad (Xavier, 2020), dilucide la 
conveniencia, urgencia y relevancia de la ética 
en y para el campo pedagógico en momentos 
vitales como los actuales (pensemos, por ejem-
plo, en la calidad ética del progreso tecnológico 
que se expresa en la degradación ecológica, la 
escasa equidad en el reparto de los bienes tec-
nológicos entre norte y sur, la banalización de 
la libertad y la potenciación del narcisismo...). 
En suma, el pensador de la complejidad y de la 
ética propone la profundización del objeto de 
reflexión pedagógica a través de la propuesta de 
un instrumento. A través de la “situación proble-
ma”, se busca que, a partir del contraste, sope-
sada relación dilemática entre dualidades e in-
compatibilidades (como los principios expulsan 
o destruyen a las varias posibles soluciones, la 
lógica de la incompletud y complejidad, la con-
ciliación de contrarios) con el fin de construir la 
explicitación y fundamentación de la doxa edu-
cativa de las ciencias de la educación o de la 
episteme pedagógica a partir, no ya del sentido 
común, sino del saber metódico y disciplinario.

Es decir, siguiendo la propuesta que más 
adelante presentamos en concreto, propone-
mos la construcción de la episteme pedagógica 
de las ciencias de la educación en sentido ético 
y, sobre todo, científico. De este modo, se cree 
que es hora de dar un paso más allá en la pre-
tensión cosificadora de las ciencias de la educa-
ción, que quedan reducidas a las determinacio-
nes instrumentales de las teorías usables, a los 
juicios, subjetividades y decisiones del propio 
educador en una relación de dominio de la edu-
cación como mera tecnología, al tiempo que se 
atomiza el proceso educativo según el credo po-
sitivista: obvias correspondencias causa-efecto 
(Delgado Núñez, 2023). Se cree que las ciencias 
de la educación y, desde hace más de treinta 
años especialmente, la psicología educacional, 
deben aplicar actitudes y procedimientos que 
reconozcan la complejidad jurídico-epistemoló-
gica de la cientificidad de su objeto, claramente 
situado en la persona humana, esto es, en su 
área de acción interactiva personal y sociocul-
tural.

Justificación de la relevancia del estudio

Hoy día, la ética se ha considerado un tema 
de interés en el ámbito educativo, ya que mu-
chas tendencias y corrientes filosófico-pedagó-
gicas se han manifestado a favor, de alguna o de 
otra forma, de darle importancia al trabajo inte-

gral de los estudiantes en su formación (Cortés 
Sandoval), partiendo de que es un ser pensante, 
sensible y activo. En lo que respecta a la peda-
gogía sexual, por ejemplo, se plantea un apren-
dizaje inductivo lúdico. La relevancia de este tra-
bajo radica en la necesidad imperante de hacer 
partícipes a los actores que hacen presencia en 
el ámbito universitario, es decir, a los mismos 
estudiantes, en el caso de estudio, con el fin de 
conocer su punto de vista sobre la ética y la la-
bor del docente que desempeñan sus profeso-
res. Al respecto de esto, se establece que: “si la 
ética se presenta como una excelente oportuni-
dad para formar a las personas –niños, jóvenes 
o incluso adultos– individuales, afectivas, socia-
les y familiares, el papel de la ética en la escuela 
es, en todo caso, fundamental.” (Rodríguez et 
al.2023) En el mismo sentido de lo anterior, se 
cita cuando dice que la formación ética no cons-
tituye un tema para la pedagogía, sino más bien 
es (o puede ser) su principio fundamental, en 
la medida en que el fin primordial de la acción 
educativa es: “la consecución del bien moral, la 
perfección personal, esa total realización inter-
na que nos caracteriza como seres humanos, y 
a cuya obtención todos, tanto educandos como 
educadores, tienden en un trabajo conjunto, 
cuyo esfuerzo, además, les hace más virtuosos y 
mejores.” (Zafra, 2020) En ese sentido, la mayor 
parte de la pedagogía tiende a centrarse en la 
educación, precisamente, como realidad objeti-
vo-formal sustantiva, en exclusión del fin último 
de dicha realidad: la adquisición de un progresi-
vo dominio autónomo y responsable de las po-
tencialidades humanas inherentes a la misma.

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

La ética, en su conjunto, con la pedagogía 
busca la formación de la persona, enmarcada en 
un todo complejo y no limitado a un solo aspec-
to. El término ético proviene del griego éthos, 
el cual señala aquel comportamiento que está 
enmarcado dentro de las normas, costumbres, 
leyes, repertorios, etc. establecidos por una so-
ciedad. El comportamiento ético de un docente 
se manifiesta en rasgos de cordialidad, respeto, 
honestidad y justicia. Según la corriente escolás-
tica, entre otras, formaron parte esencial de la 
formación de las unidades escolares constitui-
das por alumnos y maestros, cinco consonan-
cias: prudencia, temperancia, justicia, fortaleza 
y piedad. (Verdugo et al.2021)

La ética de cualquier disciplina se dedi-
ca a la reflexión general sobre el bien, el fin, el 
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sentido y la calidad de la actividad en cuestión, 
es decir, a establecer cuál es la norma moral e 
idear un cuerpo teórico que la fundamente (Ver-
dugo et al.2021). Desde finales del siglo XX, la 
didáctica general reconceptualizó a la didáctica 
como una disciplina científica con un objeto de 
estudio propio (Amado Ortiz, 2024); así mismo, 
no existen teorías de las cuales indiscutiblemen-
te se derive alguna. Uno de los enfoques más 
representativos de la corriente teórica de la di-
dáctica es el enfoque científico social: con base 
en esta postura teórica, tratamos de destacar en 
estas páginas la importancia que tiene en el de-
sarrollo de esta disciplina pedagógica incursio-
nar tanto en el campo de la ética como en el del 
conocimiento que la ciencia proporciona, para 
el bien y la calidad equitativa de la práctica do-
cente. A continuación, expondré fundamental-
mente conceptos de ética en el campo docente 
como “científico/a” y de la ética profesional del 
profesor, en el marco del enfoque científico so-
cial.

Definición de ética y pedagogía

Presentada una primera aproximación a la 
ética y la pedagogía, se ofrece a continuación A 
partir de la definición de ética y pedagogía, po-
demos entender la importancia de aplicar prin-
cipios éticos en la educación actual. Existen di-
ferentes autores tempranos que han definido la 
ética como el sistema de principios fundamen-
tales, enunciados válidos y demostrados por la 
ciencia, o reglas o convenciones de conducta 
que sustentan nuestra forma de actuar. Kant y 
Herbart utilizan el término “ciencia” como sinó-
nimo de conocimiento procedente de principios 
necesarios, válidos y universales que regulan el 
objeto. “Cualquier rama de estudios que con-
tenga en sí misma el principio conocido de la re-
lación necesaria entre los fenómenos del objeto 
a que se refiere y la consecuencia de estas rela-
ciones para el entendimiento o para la voluntad 
por medio de la representación recibida, puede 
llamarse ciencia” (Giordano, 2022). Con ello, 
posibilitaban el término ciencia ética, o sea, co-
nocimiento teórico racional y universal o marco 
de referencias sobre el comportamiento moral 
de los demás, posibilitando no solo el conocer 
sino el poder actuar pedagógicamente y educar 
éticamente.

Desde el punto de vista de la pedagogía, la 
conmemoración de las Instituciones Pedagógi-
cas celebrada en L’Aquila en mayo de 1963 tuvo 
un papel importante, pues sentó las bases para 

alcanzar un consenso entre los presentes sobre 
lo que se consideraba pedagógicamente válido 
en el modelo de escuela. El resultado fue que la 
investigación era el principio para el pensar cien-
tífico, la historia el principio de la cultura, la tra-
dición el principio de la convivencia o fenómeno 
social, el pueblo el principio de democracia y el 
educador el principio de la relación maestro-
alumno, entre otros. A lo largo de este trabajo 
se defiende la visibilidad del proceder ético en 
el ámbito pedagógico, pero el mero proceder o 
el transcurrir teórico y práctico no garantiza por 
sí mismo que el producto sea ético.

La ética en la pedagogía

Este planteamiento considera que el cam-
po de la educación debería ser un campo nor-
mativo cualificado científicamente. Así, desde 
una perspectiva pedagógica, debe entenderse 
que cuando el educador apela a los valores o 
propone determinados contenidos como idea-
les a alcanzar, está proponiendo opciones vi-
tales que, según su juicio, ayudan a corregir o 
elevar la existencia humana. (Navarro, 2020) In-
fraestructuras normativas como los códigos de 
conducta o los consejos básicos ayudan a orga-
nizar la acción pedagógica, pero no garantizan 
una configuración curricular con sentido ético 
ni, por tanto, normas universales racionales que 
apoyen las decisiones educativas. El mismo se 
produce en el tratamiento técnico de los pará-
metros y componentes personales y sociales 
que intervienen en el hecho educativo.

El análisis de los comportamientos nece-
sarios para alcanzar un fin constituye siempre 
un juicio práctico y, por lo tanto, entra de lleno 
en el ámbito de lo ético o de lo axiológico. (Ma-
chado Ramírez & Montes de Oca Recio, 2020) 
Los educadores quieren ofrecer, en explícita sin-
tonía con el deseo de los padres y, en general, 
con el sentir de la sociedad, una formación que 
prepare a sus estudiantes para una vida perso-
nal y profesional autónoma, comprometida y 
solidaria. La asignatura de Moral, por su carác-
ter normativo, no describe ni verifica hechos ex 
profeso, pero aporta un conocimiento impres-
cindible: el normativo, útil para responder a pre-
guntas necesariamente normativas de carácter 
educativo. De ahí su relevancia formativa en los 
itinerarios que llevan a la docencia.

Importancia de la ética en la educación
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Teniendo en cuenta algunos aspectos que 
estarían marcando el quehacer del docente y en 
el que nuestra sociedad y cultura inciden, como 
son la falta de aprecio a la dignidad y a la prima-
cía de la persona humana, la filosofía kantiana 
se convierte en una propuesta atractiva a la hora 
de plantear un horizonte ético (Serrano). Se tra-
ta de una verdadera ética laica, una ética civil, 
que intenta ser racional y universal por encima 
de cualquier dogmatismo o subjetivismo, y don-
de al prisma del deber kantiano se opone a la 
ética de las virtudes aristotélicas. A lo largo de 
sus lecciones, el docente conocerá y apreciará 
las cualidades éticas de sus superiores, compa-
ñeros y alumnos, propiciando la interiorización 
de todos aquellos valores éticos que aprecia, lo 
que condicionará el desarrollo de diversas com-
petencias.

Si la función del docente es «preparar» 
para la vida a los discentes, con una formación 
ética se estará no sólo supliendo lo que en cir-
cunstancias normales debería aportar la familia, 
sino que será el futuro ciudadano o miembro 
de una organización productiva, capaz de apor-
tar, desde su autonomía, actitudes y comporta-
mientos éticos en cualquier ámbito en el que 
deba desenvolverse. De ahí surge la necesidad 
de una educación para la libertad y la autono-
mía en base a valores morales compartidos de-
mocráticamente, algo esencial tal y como se ha 
planteado en la cuestión anterior (Galián & Her-
nández Prados, 2024). En este sentido, la ética 
racional, independientemente de la religión o 
ideología concreta que profesen o exijan los po-
deres públicos, puede ser compartida por todos 
los ciudadanos racionales, independientemente 
de otras aproximaciones concretas a la moral.

Tendencias actuales en ética y pedagogía

Hay, sin embargo, una cuestión central 
para las corrientes éticas actuales, que podría-
mos denominar “el paisaje del ethos contempo-
ráneo”: cómo percibimos la realidad social, en 
qué forma entramos en relación con esa rea-
lidad, y más concretamente con las corrientes 
éticas actuales. De alguna manera, muchas de 
ellas se han ido ampliando, flexibilizando y re-
lativizando, hasta tal punto que asistimos a la 
emergencia de una amplia diversidad de para-
digmas éticos (Sacristán, 2021). Se pueden ob-
servar diversos ámbitos (la propia filosofía, la 
teología, ámbitos de la misma ciencia empírica, 
la problemática de los valores, la articulación en 
las grandes problemáticas actuales de justicia, la 

reflexión ética sobre el lenguaje, las grandes pro-
blemáticas sociales, los desafíos medioambien-
tales, la consideración de la persona humana) y 
manifestaciones concretas de esta diversidad. 
Iniciativas, conclusiones parciales, etcétera, que 
pluralizan el pensamiento en términos morales 
y éticos.

El fondo del problema se halla en el debi-
litamiento de la capacidad de los sistemas mo-
rales para ser considerados verdaderamente 
sustantivos frente a nuevos sistemas de moral 
y comportamiento práctico que hacen suya la 
hermenéutica aplicada (Velandia, 2023). El ries-
go es no tener punto alguno a partir del cual 
asumir un comportamiento efectivo en tanto en 
cuanto moral; demasiados puntos, finalmente, 
se disuelven en el disolvente relativismo y en 
el homogéneo campo moral del espectáculo 
telemático, de la estupidez banalizada, del con-
sumismo adulto; no nuevos puntos, no hitos ya 
propios del conocimiento ético, reconocibles en 
otras perspectivas, finalmente se diluyen en el 
falso problema del relativismo. Y esa es una de 
las tareas que la ética, en permanente mutación, 
ha de cumplir: comenzar por una hermenéutica 
general y no erigirse por supuesto en una lógica 
de la razón pura.

Ética digital en el ámbito educativo

El ámbito educativo impulsa a su vez un 
nuevo enfoque de la ética digital centrado en la 
figura del educador como garante del modelo 
ético en un contexto en el que el docente des-
empeña ese papel. La competencia digital tanto 
del profesorado como del alumnado no puede 
entenderse sin un espíritu crítico y ético hacia 
la sociedad actual y, en particular, al imparable 
desarrollo de las TIC. Presentan dos niveles de 
implementación de la ética digital en el ámbito 
educativo: uno específico para la escuela y otro 
enfocado a la realidad circundante al propio 
centro educativo, pero también complementa-
rio en otras instituciones o agentes sociales, lo 
que dota a la ética pedagógica digital de otro 
grado más de complejidad y puesta en práctica 
(Franco et al.2023). De este modo, el profesora-
do ejerce de enlace entre la cultura digital glo-
bal y la específica que se desarrolla en su centro, 
gestionando la interrelación de lo propio y lo ex-
terno, en un contexto cambiante y en constan-
te evolución. Para desarrollar la ética digital en 
educación, abogan por la integración curricular 
de actividades éticas a la digitalización de la so-
ciedad a través de los conocidos como comités 
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organizadores con coordinadores en todos los 
niveles educativos.

En sus estudios sobre cultura digital, coinci-
den en afirmar que el rol del profesor cambia de 
transmisor de conocimientos y fuentes fiables a 
guía en la red, mediador, facilitador, ocupando 
un rol diferente en el aula por el empleo de las 
TIC, además de su papel de enlace con el entor-
no para trabajar los temas de ética digital, que 
gana relevancia en las habilidades digitales a dos 
con la información crítica (Rodríguez, 2020). De 
acuerdo con ello, las tesis detrás de la existencia 
de la ética digital son fuertes; su lugar central 
en la vida cotidiana de los jóvenes es un hecho, 
cuyas implicaciones fundamentales para su for-
mación consideramos de importancia de primer 
orden, convencidos de que el ciberespacio es el 
nuevo escenario donde los educadores han de 
vivir y facilitar el aprendizaje y la formación de 
los estudiantes actuales.

III. Metodología de investigación

Se realizó una discusión cualitativa de los 
datos recolectados a través de cuestionarios es-
tructurados y semi estructurados, proponiendo 
o modificando ciertos aspectos de la problemá-
tica estudiada en el marco teórico, los cuales 
presentan una comprensión de los hechos estu-
diados desde el enfoque cualitativo. Este análisis 
cualitativo revela la singularidad de los eventos, 
la importancia del papel, su dinámica y la subje-
tividad del educador. Por otra parte, la calidad 
del análisis depende del profesional que lo rea-
lice y del grado de validez de sus categorías y 
teorías.

La propuesta de metodología de investiga-
ción, que consta de dos partes, cada una de ellas 
con dos estrategias, persigue reflexionar la ética 
desde el ejercicio de la profesión docente, para 
que esta no sea solamente de contenidos teóri-
cos, sino también de valores, principios y virtu-
des, que sean un referente para la vivencia de 
las dimensiones personal, comunitaria y social. 
El componente teórico, ejercicio de fundamen-
tación, plantea una reflexión sobre la ética como 
parte de los contenidos que se encuentran en 
la formación de los estudiantes y como enfo-
que que oriente el desarrollo de la practica de 
los docentes en formacion de nivel preescolar. 
El componente experiencial, ejercicio de proble-
matización y práctica, propone una experiencia 
de enseñanza en el aula donde los docentes se 
enfrentan a su propia conciencia en medio de 
sus saberes en su práctica pedagógica.

Enfoque cualitativo vs. Cuantitativo

El enfoque cuantitativo ha sido conside-
rado el “único” científico utilizado en la inves-
tigación, quizás porque ha adoptado técnicas 
propias de la medición de la ciencia moderna 
(Reyes, 2022). Aun así, no debe ser el único me-
dio de alcanzar el conocimiento científico, ni el 
método preeminente utilizado en la investiga-
ción actual. Vemos que la educación, por obte-
ner solo buenos calificativos a nivel estudiantil, 
se lleva a cabo más investigaciones cuantitativas. 
En el campo educativo hay muchas dificultades 
para medir con precisión; no es posible utilizar 
el mismo procedimiento de medición cuantitati-
va que en las cuestiones más directamente ob-
servables o comprobables. En este sentido, las 
responsabilidades del docente generan también 
posiciones éticas, aplicadas a los aspectos de la 
calidad, a la evaluación y al apoyo que la socie-
dad otorga a la educación.

El enfoque cualitativo respondía, en gene-
ral, a una teoría integradora en la que se preten-
día comprender el mundo de una manera glo-
bal, y donde las metodologías eran más afines 
al análisis histórico y cultural que a los métodos 
experimentales de los que provenía la corrien-
te positivista (Canet, 2022). En vez de analizar 
la relación entre fenómenos y los elementos 
concretos que podían influir en esta cuantitati-
vamente, el enfoque cualitativo buscaba obte-
ner una comprensión de los procesos desde un 
punto de vista más global e integrado. La falta 
de convencimiento como científicamente válida 
de la utilización de dichas herramientas en el es-
tudio de la mente, del lenguaje y de cuestiones 
sociales condujo al planteamiento de otro tipo 
de metodologías de las que nacería el enfoque 
cualitativo.

IV. Resultados y análisis

El análisis del cuestionario y el análisis de 
la información recogida nos permiten presentar 
las siguientes conclusiones: En primer lugar, se 
advierte que, tanto para alumnos como para 
maestros, el sentido ético es importante en esta 
disciplina; pero, en cualquier caso, la actitud de 
los profesionales de la educación es invariable-
mente inferior al pedagógico y al científico. Un 
32% de los alumnos consideran la ética más im-
portante que las restantes, caso que, en todo 
caso, solo se encuentra en el 14% de los maes-
tros. En segundo lugar, se pone de manifiesto 
que alumnos y maestros consideran como focos 
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donde más importancia ha de tener lugar el des-
empeño de esta disciplina la tarea en el ámbito 
escolar, seguido de la familia, lo que derogaría, 
en cierto sentido, la máxima aristotélica de que 
el sentido ético de la vida excede en mucho al 
mero cuidado de casa y a la escasa convivencia 
humana (Bonet, 2023). Esta conciencia, en úl-
tima instancia, privada de la importancia de la 
actuación moral, se acusa de una doble deri-
va: didáctico-pedagógica y teórico-práctica, en 
la medida en que cierra el ámbito escolar a la 
crítica y mejora de las prácticas propias y en la 
medida en que vincula al ámbito privado a los 
valores. Si la dimensión personalista de la pe-
dagogía, que debe integrar a toda la persona y 
procurar el desarrollo integral de la misma, ha 
de proyectarse más allá de la mera actividad co-
mercial, entonces no hay más alternativa que 
imbuir de modo radical con valores éticos y es-
téticos las cosas del sector escolar y didáctico-
pedagógico y formar en el modo -en el cómo- de 
ser y de actuar (Gordón2024). Podría argüirse 
a este respecto que en la selección de ciertos 
currículos se toman decisiones de carácter polí-
tico-filosófico que obligan a asumir ciertos con-
tenidos teóricos sin otro horizonte que los fines 
políticos y económicos.

Hallazgos relevantes

Para dar respuesta al cuarto interrogante 
de esta investigación, es necesario referirse a lo 
manifestado por la maestra consultada en torno 
a las preguntas que considera del dominio de la 
ética como campo formativo, a las que estuvie-
ron presentes en su formación profesional, cuá-
les otras deberían hacer parte del ejercicio pe-
dagógico contemporáneo, cuáles dominios del 
perfil del docente de Licenciatura en Educación 
Preescolar a los cuales articula su ejercicio profe-
sional. Admite que la ética se está construyendo 
pedagógicamente como un campo estructurado 
de reflexión científica. La ciencia de la ética sir-
ve para fundar la licitud de las normas morales 
y para ilustrar los motivos que tienen los seres 
humanos para asumirlas (Gabriel2021) (Porcelli, 
2020). Poco después puntualiza que la reflexión 
ética forma parte del proceso epistémico de la 
pedagogía y que su ejercicio se despliega en la 
investigación y en la reflexión científica. Este re-
ferente puntual en el que aparecen aludidas la 
ética, la pedagogía y el conocimiento científico 
en términos provenientes de la epistemología 
de las ciencias contemporáneas, propicia un 
lugar de formulación epistémica que ubica a la 

ética dentro del estudio científico de la acción 
(Gabriel2021). El campo genuino del saber ético 
es el de la valoración, no el dato, y deberá ser ar-
ticulado en la formación del licenciado, no solo 
desde las disciplinas que la constituyen, sino 
también y especialmente desde el perfil pro-
fesional que se quiera materializar en los pro-
yectos de vida de los egresados. Finalmente, en 
los resultados de la maestra se tiene en cuenta 
para responder al quinto interrogante la forma 
como fue caracterizada la ética en el proceso de 
formación profesional, cuáles ejemplos y de qué 
tipo ha conocido como referente de educabili-
dad.

Respecto al sexto interrogante y atendien-
do el supuesto de la consideración del campo 
ético con respecto a la formación profesional 
del licenciado como un campo en formación, 
no solo en términos históricos, sino, sobre todo, 
como uno en construcción en el actual esce-
nario disciplinar del pregrado de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil, a los desafíos que este 
representa frente al campo de la acción peda-
gógica, es pertinente plantear la necesidad de 
cuestionar los modos como la ética ha sido res-
pondida en el proyecto formativo del pregrado 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Lo que 
queda supeditado a las orientaciones y énfasis 
de las disciplinas y prácticas referentes. Esto, sin 
duda, visibiliza una concepción de ética como 
dimensión disciplinar. También es problemático 
el hecho de formar profesionales buenos para 
el quehacer educativo desde una concepción 
de ética como disciplina que solo se restringe a 
unos puntuales temas, reflexiones o normativi-
dades provenientes de los diferentes campos de 
acción.

Implicaciones prácticas

Las implicaciones prácticas derivadas de 
este trabajo, orientadas, como se indica en la 
introducción, hacia el campo educativo, se pue-
den resumir de la siguiente manera: a) Las in-
tuiciones éticas de los docentes y no pocas de 
sus conductas tienen una base científica que 
ahora se puede distinguir, pues ya no se asignan 
a reformulaciones o explicaciones en psicología 
educativa. En la medida en que las decisiones 
éticas de los docentes conciernen, entre otros, 
al concepto de persona que defienden y a la 
concepción del conocimiento del niño, estable-
cer líneas de conducta al respecto nos parece 
que definir científicamente cuáles son las face-
tas más importantes de estas tareas, así como 
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desde dónde y cómo se puede intervenir en 
ellas, es uno de los aportes más relevantes del 
trabajo, en línea con el enfoque pedagógico 
adoptado desde el inicio del proyecto de inves-
tigación. b) La distinción entre estas dos activi-
dades profesionales (tarea y profesión) también 
parece pertinente en el ámbito de la formación 
docente, a la vez que se utilizó con éxito en la 
formación de los estudiantes realizada a partir 
del curso de Práctica, intentando que asumieran 
el significado y la proyección de las conductas 
desarrolladas. Se concluyó con una evaluación 
de cómo contrarrestar la tensión vivida en el uso 
de material prestado o profesional, en la que se 
mostró la necesidad de intervenir profesionali-
zando el propio escenario, tanto desde la tarea 
misma como desde la concepción y apreciación 
general de los valores éticos en los que se basa, 
destacando la necesaria disposición del profe-
sional para permitir que los patrones profesio-
nales resuenen y sean evaluados comparativa-
mente con los suyos.

Aplicaciones en el aula

Los valores y las actitudes pueden ser una 
base lógica para el inicio del aprendizaje de una 
materia. Se verá que el significado de los con-
ceptos, así como los ejercicios prácticos para 
la asimilación de información, de los capítulos 
presentados en la mayoría de los libros de texto 
que los llevan a cabo, no sirven para el alum-
no para asegurar la asimilación efectiva de la 
información. En cambio, además de todas estas 
ayudas, es necesario que el niño sienta que esa 
información es deseable y que le conduce al lo-
gro de sus objetivos personales. Sin esa predis-
posición positiva hacia la materia enseñada, es 
difícil lograr altos niveles de aprendizaje. Pero 
este hábito de valores y actitudes, así como el 
de conocimientos, se aprende y se puede ense-
ñar. La teoría del aprendizaje social proporciona 
argumentos sólidos acerca del aprendizaje por 
modelado de los valores y actitudes, apoyándo-
se en la observación indirecta.

Si las escuelas no enseñan lo que valoran, 
¿cómo podemos esperar que los jóvenes apren-
dan? ¿Cómo pueden desarrollarse sentidos dis-
tintivos de compromiso social? No se trata de 
pedirle al profesor que este adoctrine de una 
manera ideológica a sus alumnos. Por el contra-
rio, lo que se reclama es coherencia y adecua-
ción a los valores educativos que declara el cen-
tro. Personalmente, considero que hoy en día 
es más importante cómo se enseña que qué se 

enseña, y que es responsabilidad del profesor, 
al enseñar contenidos matemáticos, de lengua, 
de ciencias, de geografía, de arte, etc., fomentar 
la adquisición de valores y actitudes que capaci-
ten al alumno para afrontar la sociedad a la que 
ha de incorporarse como un ciudadano activo y 
comprometido.

Recomendaciones para futuras investigacio-
nes

Dificultades para la aplicación de estos 
códigos. Por tanto, se recomienda futura in-
vestigación específica sobre el perfil ético y su 
vinculación hacia posibilidades de actitudes y 
comportamientos competencialmente compe-
tentes. Se necesitan evaluaciones éticas sobre 
la Eco para poder avanzar en la generación de 
un perfil ético consensuado. Esto ampliaría las 
posibilidades para futura selección y formación 
de Ecos. (Ayala, 2021) Las propias subcompe-
tencias, por ejemplo, las de tipo motivacional 
o personal, nos pueden ayudar a depurar más 
el perfil ético. Respecto a los dilemas éticos que 
presenta la pedagogía contemporánea, resulta 
imprescindible abordar futuras investigaciones 
para favorecer al máximo la identificación y 
gestión adecuada de ellos. La ampliación en el 
conocimiento y manejo de estos podría ser cla-
ve para garantizar el necesario equilibrio entre 
saber, saber-hacer y cómo hacer (actuaciones), 
tan reclamado por una perspectiva competen-
cial. A corto plazo, proponemos el estudio indivi-
dualizado de los dilemas del tipo de los Dilemas 
de Justicia de la eco ética, y cómo es el compor-
tamiento clínico de los estudiantes que entien-
den la ecología propia. A medio plazo, es preciso 
realizar evaluaciones éticas de dos polémicas 
educativas, como puedan ser la medicación de 
las dificultades del desarrollo o los Programas de 
Educación Responsable. Como presentación úl-
tima, emerge la necesidad de investigar cómo se 
pueden aplicar desde una perspectiva específica 
de la responsabilidad profesional algunas apor-
taciones de la ética cognitiva de tipo narrativo al 
resto de los modelos éticos presentados en este 
trabajo.

Áreas de estudio potenciales

Áreas de la pedagogía que se presentan 
como potenciales a aportar a la dimensión éti-
ca son: (1) Teoría de la educación. Al involucrar 
directamente al acto de educar, la teoría de la 
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educación sirve como basamento de toda la 
fundamentación propositiva de la primera, sien-
do ello un espacio metodológico de reflexión 
propicio en la consideración de modelos peda-
gógicos cuya coherencia interna posibilite tras-
cender hipotéticamente sus espacios más pro-
pios hacia las dimensiones prácticas aplicadas: 
espacio de aplicación del saber teórico que se 
gesta a partir de teoría específica y propiamen-
te educativa. La estricta fundamentación teórica 
posibilita, lógicamente, un saber más efectivo 
y, tal vez, legítimo que un mero saber práctico. 
Este saber no posee calidad de saber superior ya 
que no da cuenta de la moldeabilidad. (2) La di-
dáctica. Constituye más precisamente el espacio 
metodológico de la concreción de la teoría de 
la educación y, como tal, lo sitúa como el lugar 
de derivación y adaptación de saber pedagógico 
general en abstracto, a problemáticas específi-
cas de la enseñanza. (3) La legislación escolar y 
currículum. El ámbito curricular y las normati-
vas específicas poseen indagaciones específicas. 
El estudio del desarrollo de la legislación de la 
enseñanza secundaria de nuestro país permite, 
de modo claro, apreciar la presencia de la mo-
ral como sustento del orden escolar. Más preci-
samente, entrever el papel de la pedagogía en 
cuanto instancia encargada de orientar la elec-
ción de la moral social dispuesta y, por tanto, de-
batida como cuestión científica frente a las dis-
tintas propuestas, discerniendo las propuestas.

V. CONCLUSIONES

Aquí, hemos intentado evidenciar que los 
aspectos éticos forman parte de toda conducta 
humana y, como tal, están presentes también 
en la actividad didáctica escolar. Los currículos 
regulan los contenidos curriculares, pero no los 
fines o principios éticos de la educación. Los 
factores personales condicionan la actuación 
ética de los docentes. Las instituciones educa-
tivas han de propiciar un clima moral adecua-
do, fomentando el debate para promover un 
desarrollo personal y grupal más completo y 
autónomo. El conocimiento de estos factores 
condicionantes, así como del desarrollo moral 
de los discentes, permite prever y dirigir más 
eficazmente este desarrollo. La evaluación con-
tinua permite detectar comportamientos inade-
cuados y analizar las posibles causas. A partir 
de aquí, intentar modificarlas, potenciando los 
valores individuales y alejando aquellos factores 
que puedan perjudicar el clima ético del aula. 
Finalmente, parece obvio que la formación ética 

del educador está estrechamente relacionada 
con la formación profesional. Disponer de to-
dos estos conocimientos permite fundamentar 
y llevar a cabo una propuesta de trabajo basada 
en la investigación científica y no simplemente 
en las impresiones personales. La propia gestión 
del aula y el clima pueden ser analizados tam-
bién desde esta perspectiva.

Resumen de los hallazgos clave

Las señales de cambio detectadas en la 
literatura a lo largo del presente capítulo pare-
cen apuntar hacia un cambio en el paradigma 
pedagógico dominante. En lugar de la cultura 
del esfuerzo, el retroceso del refuerzo positivo o 
las clases magistrales generalmente expositivas 
podrían imponerse un reforzamiento orientado 
a desarrollar el interés intrínseco por los temas 
o el protagonismo auxiliado por el docente. Las 
aplicaciones psicológicas de los hallazgos, tales 
como Intelligence-Based Learning o las “clases 
invertidas”, son extrapoladas en la sola esperan-
za de que los enfoques del mismo campo pue-
den ser lo justo para cambiar la dirección de la 
nave pedagógica.

Parte de la evidencia puesta de manifies-
to enfatiza diferencias en los resultados obteni-
dos a favor de la educación ética cuando esta 
es sometida a un escrutinio científico. El goteo 
de resultados negativos de los estudios actual-
mente disponibles lleva a la conclusión de la 
inexistencia de pruebas objetivas acerca de la 
contribución efectiva de la educación en valores 
en las destrezas éticas e interesa que los respon-
sables políticos, los pedagogos, los académicos 
y los profesionales de diferentes disciplinas sean 
conscientes de esta realidad al formular, pro-
mocionar y aplicar programas de educación en 
valores. Los autores añaden que el fracaso en 
ofrecer pruebas empíricas válidas en la toma de 
decisiones es preocupante por sus posibles con-
secuencias epistémicas, éticas y prácticas y por 
las prescripciones deontológicas habidas en los 
diferentes códigos profesionales.
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RESUMEN

El presente artículo, se inscribe en la modalidad documental cuyo propósito es comprender 
las particularidades teóricas relacionada con el nivel de educación primaria, el pensamiento, 
la transcomplejidad como una nueva forma de pensar y como nueva ruta para la educación 
primaria en Venezuela. Con la indagación de cada uno de estos tópicos, se finiquita que la 
transcomplejidad se puede aplicar a todos los niveles de formación, especialmente en el nivel 
de primaria, puesto que los estudiantes están en una etapa clave de su desarrollo cognitivo y 
emocional. La transcomplejidad es un enfoque emergente en las ciencias y las humanidades 
que orienta el foco en la complejidad de los sistemas, en contraposición a la simplicidad. Este 
enfoque se está extendiendo también al campo de la educación, donde está generando nue-
vas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje. Teóricamente se sustenta en autores 
como UNESCO (2020) y (2017), Álvarez (2022), Kuhn (2012), Henríquez y Torrealba (2023), 
Vázquez e Hilares (2018), Gómez (2021), Balza (2019), González (2020), Vargas (2019), López 
(2020), entre otros. De allí la importancia de socializar cada uno de estos postulados porque 
al aplicar la transcomplejidad en educación primaria significa una forma de ver, percibir, acer-
carse, construir y deconstruir la realidad social desde diferentes perspectivas multidisciplina-
rias, holísticas, integrales, complejas en ambientes de incertidumbre, donde el actor está en 
un ciclo recursivo de aprendizaje y desaprendizaje, de rupturas e irrupción de paradigmas, de 
aprehender y desaprehender, donde construye, deconstruye y reconstruye el conocimiento 
que define y redefine la realidad. Desde esta perspectiva, se esperan procesos reflexivos que 
permitan generar una mayor atención a los cambios que se deben realizar en el sistema edu-
cativo venezolano.

TRANSCOMPLEXITY: A NEW OPPORTUNITY IN PRIMARY EDU-
CATION.

ABSTRACT

This article is part of the documentary modality whose purpose is to understand the theoreti-
cal particularities related to the level of primary education, thought, transcomplexity as a new 
way of thinking and as a new route for primary education in Venezuela. With the investigation 
of each of these topics, it is concluded that transcomplexity can be applied to all levels of tra-
ining, especially at the primary level, since students are in a key stage of their cognitive and 
emotional development. Transcomplexity is an emerging approach in the sciences and huma-
nities that guides the focus on the complexity of systems, as opposed to simplicity. This ap-
proach is also extending to the field of education, where it is generating new opportunities for 
teaching and learning. Theoretically it is based on authors such as UNESCO (2020) and (2017), 
Álvarez (2022), Kuhn (2012), Henríquez and Torrealba (2023), Vázquez and Hilares (2018), Gó-
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I. INTRODUCCIÓN

La educación primaria es la etapa 
de la educación formal que compren-
de los primeros seis años de escolari-
dad, desde los seis hasta los doce años 
de edad. Es un nivel obligatorio y gra-
tuito en la mayoría de los países del 
mundo. La educación primaria es una 
etapa fundamental en la formación 
de los individuos. En ella, los niños y 

niñas adquieren los conocimientos y 
habilidades básicas que les permiti-
rán desenvolverse en la sociedad; sin 
embargo, el mundo actual es cada vez 
más complejo y cambiante, por lo que 
es necesario que la educación prima-
ria se adapte a esta nueva realidad, en 
esa novedad educativa está inserta la 
transcomplejidad.

La transcomplejidad emerge  
como un paradigma educativo inno-
vador, se puede aplicar a todos los ni-
veles de educación, aunque es espe-

RÉSUMÉ

Cet article fait partie de la modalité documentaire dont le but est de comprendre les particu-
larités théoriques liées au niveau d’enseignement primaire, à la pensée, à la transcomplexité 
comme nouvelle façon de penser et comme nouvelle voie pour l’enseignement primaire au 
Venezuela. Avec l’étude de chacun de ces thèmes, on conclut que la transcomplexité peut 
s’appliquer à tous les niveaux de formation, en particulier au niveau primaire, puisque les élèves 
se trouvent dans une étape clé de leur développement cognitif et émotionnel. La transcomple-
xité est une approche émergente dans les sciences et les sciences humaines qui met l’accent 
sur la complexité des systèmes, par opposition à la simplicité. Cette approche s’étend égale-
ment au domaine de l’éducation, où elle génère de nouvelles opportunités d’enseignement 
et d’apprentissage. Théoriquement, il s’appuie sur des auteurs tels que l’UNESCO (2020) et 
(2017), Álvarez (2022), Kuhn (2012), Henríquez et Torrealba (2023), Vázquez et Hilares (2018), 
Gómez (2021), Balza (2019). , González (2020), Vargas (2019), López (2020), entre autres. D’où 
l’importance de socialiser chacun de ces postulats car, dans l’application de la transcomplexité 
dans l’enseignement primaire, cela signifie une manière de voir, de percevoir, d’approcher, de 
construire et de déconstruire la réalité sociale à partir de différentes perspectives multidiscipli-
naires, holistiques, intégrales et complexes dans des environnements d’incertitude, où l’acteur 
est dans un cycle récursif d’apprentissage et de désapprentissage, de ruptures et d’irruption 
de paradigmes, d’appréhension et de non-appréhension, où il construit, déconstruit et recons-
truit les connaissances qui définissent et redéfinissent la réalité. De ce point de vue, les pro-
cessus de réflexion devraient susciter une plus grande attention aux changements qui doivent 
être apportés au système éducatif vénézuélien.

Mot clefes:
enseignement 

primaire, pensée, 
transcomplexité 

dans l’enseignement 
primaire.

Aidee Josefina Betancourt Morales
La transcomplejidad: una nueva oportunidad en educación primaria.

LA TRANSCOMPLÉTION : UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ DANS 
L’ÉDUCATION PRIMAIRE.

mez (2021), Balza (2019), González (2020), Vargas (2019), López (2020), among others. Hence 
the importance of socializing each of these postulates because when applying transcomplexi-
ty in primary education it means a way of seeing, perceiving, approaching, constructing and 
deconstructing social reality from different multidisciplinary, holistic, integral, complex pers-
pectives in environments of uncertainty, where the actor is in a recursive cycle of learning and 
unlearning, of ruptures and irruption of paradigms, of apprehending and unapprehending, 
where he constructs, deconstructs and reconstructs the knowledge that defines and redefines 
reality. From this perspective, reflective processes are expected to generate greater attention 
to the changes that must be made in the Venezuelan educational system.
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cialmente importante en la educación primaria. 
Los estudiantes de este nivel están en una etapa 
crítica de su desarrollo cognitivo y emocional. 
Están aprendiendo a pensar críticamente, a re-
solver problemas y a tomar decisiones, siendo 
este enfoque el que  proporciona las herramien-
tas para desarrollar estas habilidades.

En este artículo se discute  como tema prin-
cipal la transcomplejidad, la cual es una nueva 
oportunidad para la educación primaria, asimis-
mo, está argumentado que la transcomplejidad 
tiene el potencial de ayudar a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades de pensamiento que 
necesitan para enfrentar los retos del mundo 
actual. También se comparten algunas de las 
formas en que la transcomplejidad se puede 
aplicar a la educación primaria y se estructura: 
a) Introducción; b) Contexto metodológico; c) 
Postulados teóricos; d) Aportes; e) Reflexiones 
finales y f) Referencias .

II. POSTULADOS TEÓRICOS

Nivel de educación primaria 

La educación primaria es un derecho fun-
damental de todos los niños y niñas. Es una in-
versión en el futuro de la sociedad. El objetivo 
de la educación primaria es proporcionar a los 
niños y niñas los conocimientos y habilidades 
básicas para continuar su educación y participar 
de manera productiva en la sociedad. Los con-
tenidos de la educación primaria incluyen la lec-
tura, escritura, matemáticas, ciencias naturales, 
ciencias sociales, arte, música y educación física.

Según el Informe de Seguimiento de la 
Educación en el Mundo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Cultura, las Cien-
cias y la Educación (UNESCO, 2020), la educa-
ción primaria en el cosmos está en un estado 
de progreso, pero aún queda mucho por hacer. 
El informe señala que en los últimos años se ha 
producido un aumento significativo en la matrí-
cula de la escuela primaria, especialmente en 
las zonas rurales y entre las niñas. Sin embargo, 
todavía hay 262 millones de niños que no están 
escolarizados,  la mayoría de ellos viven en paí-
ses en desarrollo. 

El informe antes mencionado destaca la 
preocupante situación de la calidad de la educa-
ción primaria a nivel global. Se evidencia que en 
diversas regiones  del mundo, muchos estudian-
tes no logran adquirir las habilidades básicas ne-
cesarias para tener éxito en niveles superiores. 

Esto se debe a una serie de factores interrelacio-
nados, entre los que se incluye la falta de maes-
tros capacitados, la insuficiencia de recursos 
educativos adecuados y la falta de respaldo por 
parte de las  familias. Estos elementos combina-
dos generan un entorno desafiante que obsta-
culiza el desarrollo educativo óptimo  de los es-
tudiantes en etapas tempranas de su formación.

El documento generado por la UNESCO 
hace una serie de recomendaciones para me-
jorar la educación primaria en el mundo. Estas 
recomendaciones incluyen: aumentar la inver-
sión en educación, formar maestros calificados, 
proporcionar recursos educativos, apoyar a las 
familias para que envíen a sus hijos a la escue-
la, mejorar la calidad de la enseñanza, asimis-
mo señala que la educación primaria es esencial 
para el desarrollo sostenible y su calidad puede 
ayudar a reducir la pobreza, mejorar la salud y 
promover la paz.

La educación primaria es importante por-
que proporciona a los educandos una base só-
lida de conocimientos , habilidades que les per-
mitirán continuar su educación y participar de 
manera productiva en la sociedad, ayuda a los 
estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico 
y su capacidad de resolver problemas, además 
fomenta la creatividad , la imaginación; de igual 
manera, aporta en el  desarrollo de su autoes-
tima y la confianza en sí mismos, les ayuda a 
aprender a trabajar en equipo y a respetar las 
diferencias, asimismo ayuda a desarrollar su 
sentido de ciudadanía y su compromiso con el 
bien común, Currículum Nacional de la Educa-
ción Básica (2016). La educación primaria está 
orientada al desarrollo integral del alumno, tan-
to en el ámbito intelectual como en el físico, so-
cial y emocional.

En este mismo orden de ideas, la UNESCO 
(2017) en sus Estrategia 2014- 2021 y en el mar-
co de su misión general de contribuir a la paz 
y al desarrollo sostenible, presenta cinco objeti-
vos estratégicos, siendo uno de ellos  “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad” 
(p.20), para ello se deben desarrollar y fortale-
cer los sistemas educativos  que provean  opor-
tunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Quiere decir, que sigue siendo una  necesidad 
de aprender durante toda la existencia del ser 
humano, siendo este objetivo vigente y a su vez 
constituye el eje central de las políticas educati-
vas mundiales. 

En Venezuela los documentos por los que 
se rige la educación están descontextualizados, 
ya es tiempo de realizar los diferentes cambios 
que se requieren a los nuevos estudios arrojados 
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por la UNESCO, uno de ellos es el Diseño Curri-
cular del Sistema Educativo Bolivariano (2007) el 
cual establece que el  nivel de educación prima-
ria tiene como eje central  “formar niños y niñas 
con actitud reflexiva, crítica e independiente, 
con elevado interés por la actividad científica, 
humanística y artística;….. que aprendan desde 
el entorno, para que sean cada vez más parti-
cipativos, protagónicos y corresponsables de su 
actuación en la escuela, familia y comunidad” 
(p.26). De lo antes descrito, se concluye que se 
deben realizar cambios en el Diseño y Currícu-
lo  Nacional Bolivariano partiendo de  las inves-
tigaciones realizadas por el ente internacional, 
donde la sociedad  es un  eje primordial; con-
textualizar el aprendizaje y problematizar la vida 
del estudiante sería una de las mejores opciones 
para el crecimiento intelectual del educando.

Actualmente los principales desafíos de la 
educación primaria en Venezuela en el año 2023 
según Álvarez (2022) son: “emergencia humani-
taria compleja, deterioro del sistema educativo, 
ausentismo, reducción de horas de clase, de-
serción escolar, brecha escolar,…” (p. 2). El país 
ha sufrido una gran crisis humanitaria lo que ha 
perjudicado totalmente la educación del país en 
todos los sentidos; sin embargo, ante esta situa-
ción el docente busca a través de la resiliencia  
que se investigue y se busquen las soluciones 
pertinentes para el rescate de la enseñanza y el 
aprendizaje donde se desarrolle el pensamiento 
de los estudiantes en el nivel educativo.

El pensamiento 

La mente humana es un escenario donde 
se desarrollan ideas, conceptos y razonamien-
tos, es decir, una obra maestra llamado: el pen-
samiento; en él se produce un proceso comple-
jo que permite reflexionar, analizar, imaginar, 
recordar, y tomar decisiones, de igual manera 
influye en los sentimientos, comportamientos, 
además  interpreta las situaciones que rodean 
al individuo. Ser conscientes de nuestros pen-
samientos y aprender a gestionarlos de forma 
constructiva, es esencial para adquirir  felicidad 
y  plenitud. 

En el ámbito académico y científico el 
pensamiento juega un papel  fundamental en 
la generación de conocimiento, es por ello que 
se hará en este artículo un pequeño esbozo de 
los aportes brindados por los  principales teó-
ricos del pensamiento y aprendizaje, los cuales 
han sido fundamentales en el desarrollo de es-
trategias y habilidades cognitivas, ellos fueron: 

Robert Sternberg, Howard Gardner y Deanna 
Kuhn. Algunas de sus contribuciones más desta-
cadas de estos ideólogos fueron: 

• Robert Sternberg (1985): centrado en la 
teoría triárquica de la inteligencia, que 
abarca tres elementos fundamentales: 
componentes analíticos, creativos y prác-
ticos, trabajando en conjunto con el inte-
lecto académico convencional. 

• Horward Gardner (1987): conocido por la 
teoría de las inteligencias múltiples descri-
be a las personas como poseedoras de una 
única y cuantificable inteligencia, aporta 
en su estudio que el ser humano tiene 
por lo menos ocho tipos de inteligencias 
como: musical, corporal-Kinestésica, lin-
güística, lógico-matemática, espacial, in-
terpersonal, intrapersonal y naturalista. 

• Deanna Kuhn (2012): se centró en el pen-
samiento crítico y argumentativo en con-
textos educativos, ha investigado cómo 
los estudiantes pueden aprender a pensar 
críticamente, evaluar evidencias y cons-
truir argumentos sólidos

Las contribuciones antes mencionadas han 
generado un impacto significativo en el ámbi-
to del pensamiento y aprendizaje al introducir 
perspectivas innovadoras sobre la inteligencia, 
las capacidades cognitivas y la promoción del 
pensamiento crítico tanto en entornos edu-
cativos, como en situaciones cotidianas. Estas 
aportaciones generan en el presente estudio un 
amplio horizonte de cómo se desarrolla la inteli-
gencia, el fortalecimiento de habilidades cogni-
tivas y cómo se fomenta la capacidad de analizar 
críticamente en diversos contextos, lo que ha 
enriquecido la investigación y la práctica educa-
tiva con enfoques más holísticos y efectivos.

En este contexto, el pensamiento como 
proceso básico de la mente humana ha sido es-
tudiado y discutido en diversos campos científi-
cos, sin embargo es pertinente mencionar que 
en la actualidad se busca incorporar en el ám-
bito educativo el pensamiento transcomplejo 
como una perspectiva que va más allá de una 
visión tradicional del pensamiento, la interco-
nexión y multidimensionalidad de los fenóme-
nos mentales. Explorar el pensamiento desde 
una óptica transcompleja, busca comprender la 
naturaleza dinámica y no lineal de la cognición.

La transcomplejidad  como nueva forma de 
pensar
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Hacer referencia a la transcomplejidad in-
vita a considerar la diversidad de perspectivas, 
la incertidumbre  inherente y la coexistencia 
de múltiples realidades en el proceso del pen-
samiento, abriendo nuevas posibilidades para 
la compresión profunda  y la innovación en el 
ámbito científico y académico. Este pensamien-
to es rico en recursos metacognitivos, multidi-
mensionales, autocorrectivos y todas aquellas 
modalidades de pensamiento que conllevan a 
la reflexión sobre la propia metodología y sobre 
el contenido que tratan; además, busca que los 
estudiantes  aprendan a analizar la situación, 
resolver problemas y plantear soluciones desa-
fiándolos, a su vez   relacionándolos con sus dis-
tintas características a fin de poder explicarlas. 

Partiendo de las perspectivas anteriores, 
Henríquez y Torrealba (2023)  expresan que el 
“origen del pensamiento transcomplejo surge 
de la complementariedad, pluralidad  y la  trans-
disciplinariedad, posturas que a su vez se han 
generado como consecuencia del conjunto de 
teorías y descubrimientos  que trataron de ex-
plicar la multiplicidad  de la realidad biológica, 
física, humana y social” (p.391). De lo antes ex-
puesto por los autores, se enfatiza que la trans-
complejidad no es lo mismo que la complejidad, 
este enfoque nace como una evolución de la 
transdisciplinariedad y está  orientado a com-
prender  la diversidad de los sistemas y fenóme-
nos, además en la necesidad de manera holísti-
ca e integrada.

La transdisciplinariedad y la transcompleji-
dad son dos conceptos que se han desarrollado 
en el ámbito de la educación y la investigación, 
incorporando nuevas herramientas, enfoques, 
superando las limitaciones de la transdiscipli-
nariedad, pudiendo integrar conocimientos , 
perspectivas de diferentes disciplinas , además 
ambos enfoques buscan superar la fragmenta-
ción del conocimiento, ser holísticos, adapta-
bles , abiertos, con visión común del mundo y 
que pueden aplicarse de forma complementaria 
para abordar los problemas complejos del mun-
do actual.

Ambos enfoques van más allá de lo que se 
plantea actualmente en la adquisición de cono-
cimientos, sobre todo cuando se hace énfasis en 
la transcomplejidad la cual en acuerdo con Váz-
quez e Hilares (2018) “implica nuevos lenguajes 
para develar la sociedad cambiante a partir de 
otras lógicas, lo transcomplejo invita a repensar 
estructuras semánticas y establece una ruptura 
con los viejos lenguajes investigativos, dando 
paso a un proceso de construcción y recons-
trucción” (p.99). Este nuevo fundamento de 

explicación del contexto, es una propuesta que 
busca transformar tanto al ser humano como a 
la realidad, mediante una relación dialógica que 
integra paradigmas y abre paso a la incertidum-
bre, nuevos significados y el redescubrimiento 
ontoepistemológico. Está basada en la relativi-
zación de las verdades absolutas, en la lógica de 
lo multivariado y difuso, además se considera 
una opción liberadora, un eje de transformación 
del ser, la realidad y el medio.

Para que exista esta transformación en 
el conocimiento humano se requiere de cam-
bios en el docente, así como lo expresa Gómez 
(2021) “educar a los docentes en el arte de la 
transcomplejidad lleva a romper con la creencia 
que la totalidad de la cultura se limita a la reali-
dad que vemos, percibimos y comprendemos…..
busca generar ese cambio de estadios de pen-
samiento más avanzados” (p.75). Este enfoque 
busca en el educador dejar atrás los métodos 
tradicionales de enseñanza y busca un cambio 
de pensamiento que permita llegar a estadios 
más avanzados, siendo la formación docente, la 
transcomplejidad y la transmodernidad las que 
permiten despertar una actitud transvisionaria, 
de irreverencia frente a lo conocido con libertad 
de pensamiento.

El docente transcomplejo  no se limita al 
aula, sino que continúa fuera de ella, la hace 
dinámica, interrelaciona los elementos de la 
didáctica transdisciplinarmente; es decir, busca 
estar entre, a través y más allá de las disciplinas 
mismas, orientando en la integralidad, unicidad, 
holos, espiritualidad, necesidades e intereses 
de cada estudiante, valorando su etapa de de-
sarrollo humano en correlación con su nivel de 
estudio, propiciando integración, interrelación y 
confrontación de ideas, saberes, vivencias en el 
hecho educativo transcomplejo, en el cual cada 
persona es protagonista de su formación de 
acuerdo a su ritmo individual.

En razón de lo antes expuesto, el educa-
dor transcomplejo de acuerdo con Balza (2019) 
debe ser concebido como “un sujeto cognos-
cente supra consciente, un ser humano donde 
se encuentran enraizados conocimientos bioló-
gicos, cognitivos, neurológicos, físicos, axiológi-
cos, históricos sociales, tecnológicos y cultura-
les, que forman parte de su mundo de vida, y 
que a su vez, sirven de base a una praxis inves-
tigativa sustentada en la incertidumbre y el des-
orden” (p.73). La formación del docente trans-
complejo debe ser integral y abarcar aspectos 
teóricos, prácticos y reflexivos que permitan una 
enseñanza transcompleja, para ello debe haber 
analizado la teoría educativa transcompleja, lle-
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gando así a la mejora continua en la práctica do-
cente. 

La teoría educativa transcompleja  es la 
base fundamental para instruir a un docente. En 
años recientes se ha iniciado la incorporación de 
este enfoque en la educación, se ha construido 
una base epistemológica y filosófica para enten-
der los fundamentos en que se sustenta esta 
visión paradigmática, González (2020) expone 
que esta teoría  es “transformadora, planetaria, 
universal y cósmica que responde a necesidades 
transdisciplinarias y complejas, aplicable a cual-
quier campo de conocimiento, disciplina o cien-
cia” (p.22). Con lo antes planteado, se pretende 
construir propuestas de Reformas Educativas 
para los países, un educando y docente  total-
mente complejizado, investigador, problémico, 
reflexivo, que busque siempre una nueva forma 
de vivir y convivir en la humanidad, siendo la 
escuela el centro y motor de la transmisión del 
conocimiento, al igual que el currículo como un 
instrumento que selecciona contenidos

La transcomplejidad es un enfoque de en-
señanza y aprendizaje que se basa en la idea de 
que el mundo es un sistema heterogéneo, y que 
los estudiantes deben ser capaces de compren-
der y navegar por este sistema. Este enfoque 
se centra en el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento crítico, la resolución de problemas 
y la colaboración. Este enfoque educativo  tiene 
el potencial de preparar a los estudiantes para 
los desafíos del siglo XXI. Al desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de abordar problemas 
complejos, multidisciplinarios e interconecta-
dos, la transcomplejidad les ayuda a convertirse 
en ciudadanos informados, comprometidos y 
responsables.

Asimismo, los  ayuda a desarrollar la ca-
pacidad de pensar críticamente, de resolver 
problemas,  de pensar creativa, de trabajar en 
equipo, de comunicarse de manera efectiva,  de 
aprender de manera autónoma, de adaptarse 
a los cambios, de ser ciudadanos informados, 
comprometidos y responsables. Vargas (2019) 
La transcomplejidad es una nueva ciencia que 
va más allá de la complejidad, está imbuida en 
el pensamiento plural. Ambos procesos están 
en permanente búsqueda, enriquecimiento, 
aunque la transcomplejidad se enfoca en la in-
vestigación de la realidad múltiple, por tanto se 
enfoca en la educación actual. 

La transcomplejidad, la nueva ruta para edu-
cación primaria en Venezuela.

La transcomplejidad es un enfoque prome-
tedor para la educación primaria en Venezuela. 
Es un enfoque que está adaptado a las necesida-
des de los estudiantes de hoy, y que les ayudará 
a desarrollar las habilidades que necesitan para 
tener éxito en el mundo actual. La transcomple-
jidad se debe utilizar en la educación primaria 
en Venezuela con resultados positivos; es decir, 
mejorará su desempeño en las diferentes áreas 
de aprendizaje establecidas en el currículum 
del país, además creará un mayor sentido de 
agencia y compromiso con su aprendizaje. La 
transcomplejidad es un enfoque poderoso que 
puede ayudar a los estudiantes de Venezuela a 
tener éxito en la escuela y en la vida.

Aquí hay algunos ejemplos propuestos por 
Malagón (2004) de cómo la transcomplejidad se 
puede utilizar en la educación primaria en Ve-
nezuela:

• Los maestros pueden usar problemas del 
mundo real para enseñar conceptos aca-
démicos. Por ejemplo, un maestro puede 
usar un problema de contaminación del 
agua para enseñar sobre la química y el 
medio ambiente.

• Los maestros pueden fomentar la colabo-
ración entre los estudiantes. Esto ayudará 
a los estudiantes a desarrollar habilidades 
de resolución de problemas y pensamien-
to crítico.

• Los maestros pueden crear un ambiente 
de aprendizaje que sea inclusivo y acoge-
dor para todos los estudiantes. Esto ayu-
dará a todos los estudiantes a sentirse va-
lorados y a tener éxito.

La educación transcompleja es una pro-
puesta educativa que busca responder a los re-
tos del mundo actual. Se basa en la idea de que 
el conocimiento no está aislado, sino que está 
interconectado con otros conocimientos, Torres 
(2010). Por ello, la educación transcompleja pro-
mueve el aprendizaje a través de proyectos in-
terdisciplinarios que permiten a los estudiantes 
explorar diferentes disciplinas y conectar los co-
nocimientos entre sí. En definitiva, la educación 
transcompleja es una propuesta educativa que 
busca preparar a los estudiantes para el mundo 
actual, se basa en la idea de que el conocimien-
to está interconectado y que las habilidades del 
pensamiento crítico y creativo son esenciales 
para el éxito. 

La transcomplejidad en la educación pri-
maria de Venezuela aporta la promoción de la 
diversidad de pensamiento, un enfoque integral, 
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la construcción del conocimiento en colectivo y 
un enfoque desde la complejidad; además, se 
destaca la importancia de presentar una visión 
transcompleja del aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras. Su aplicación en la enseñanza impli-
ca considerar el entorno escolar como espacio 
para la promoción, reconocimiento y valoración 
de las corrientes de pensamientos diversos para 
la reflexión sobre las realidades complejas de 
cada actor educativo.

Este enfoque emergente es una forma de 
abordar la educación como un sistema complejo, 
reconociendo que el conocimiento es una cons-
trucción interactiva y enfocándose en el proce-
so social de la educación, lo antes expuesto es 
corroborado por López (2020) cuando dice que 
“la educación en el contexto de la educación pri-
maria representa un nivel de importancia para 
la formación integral y transcompleja relaciona-
da con los interés, necesidades y requerimien-
tos en el marco de las realidades complejas de 
cada estudiante partiendo de la individualidad, 
unicidad, creatividad, integridad y los factores 
externos de la realidad social…” (p.10). Para im-
plementar la transcomplejidad en el aula, se de-
ben interrelacionar transdisciplinariamente los 
elementos de la didáctica.

 De la interacción antes mencionada, se lo-
gra desarrollar un proceso de aprendizaje y des-
aprendizaje en el binomio docente-estudiante, 
utilizar la transcomplejidad como una forma de 
innovación, fomenta la interacción y la colabora-
ción, orienta el proceso de enseñanza y apren-
dizaje desde la complejidad de las realidades 
actuales, establece un diálogo entre los diferen-
tes saberes y disciplinas, promueve la reflexión 
crítica, la creatividad, pensando la incertidum-
bre y la complejidad como oportunidades para 
el aprendizaje.

III. CONTEXTO METODOLÓGICO

La metodología utilizada describe la natu-
raleza de la investigación, en este caso, luego de 
reflexionar sobre los diferentes referentes teóri-
cos y realidades que envuelven el aprendizaje en 
educación primaria, vinculado con la transcom-
plejidad; se puede expresar que la investigación 
se enmarca en el paradigma interpretativo, que 
de acuerdo a Correia (2019) quien cita a Krau-
se (1995) el investigador interpreta los datos y 
participa del tema con cercanía; evidenciándose 
como enfoque el cualitativo, porque describe 
realidades del contexto observado en educación 
primaria. Según  Fernández y Rivera (2016) una 

investigación suscrita a este enfoque le permiti-
rá al investigador “establecer el fondo de la na-
turaleza y esencia de los hechos en su unicidad 
simbólica, estructural e histórica”. (p. 2.)

En el contexto de la investigación científica, 
el método utilizado fue el hermenéutico, el cual 
se evidencia al ser interpretado y comprendido 
en cada uno de los referentes teóricos, que de 
acuerdo con Marrero, Cabrera y Nieves (2008) 
la hermenéutica busca no sólo interpretar, sino 
que se requiere analizar, discernir  la realidad en 
sus diversas manifestaciones. La técnica utiliza-
da es la revisión de documentos, contribuyendo 
al desarrollo del conocimiento en el campo es-
pecífico de estudio.

IV. Aportes al contexto educativo

La transcomplejidad se erige como un en-
foque pedagógico, innovador y transformador 
en educación. Al potenciar el desarrollo cogni-
tivo y emocional de los estudiantes, les brinda 
las herramientas necesarias para convertirse en 
ciudadanos activos, responsables y comprome-
tidos con la construcción de un futuro mejor. La 
implementación de la transcomplejidad  en el 
contexto académico amplia la perspectiva del 
proceso de enseñanza y aprendizaje al recono-
cer la complicación de las realidades contem-
poráneas y la diversidad de los estudiantes en 
términos  de personalidad, intereses y requeri-
mientos educativos.

El adoptar el enfoque transcomplejo como 
aporte principal en educación se iría más allá de 
las disciplinas convencionales fomentando for-
mación que abarque  no solo lo establecido en 
cada disciplina, sino también lo que se encuen-
tra entre ellas. Este planteamiento implica una 
nueva manera de interactuar y coexistir en la 
sociedad, desafiando las estructuras culturales 
arraigadas y promoviendo la reflexión, el cues-
tionamiento y la reconstrucción del conocimien-
to.

La implementación  de la transcomplejidad 
en educación primaria contribuye de manera 
general con estrategias que fomentan una visión 
integral y diversa del proceso educativo, esas 
formas son: reconocimiento de la diversidad, 
enfoque transdisciplinario, promoción de la re-
flexión, estímulo a la creatividad, colaboración, 
trabajo en equipo y formación docente. Estos 
elementos al estar integrado en el diseño curri-
cular, las metodologías de enseñanza y el am-
biente escolar,  enriquecen el proceso educativo 
y prepara a los estudiantes con pensamientos 
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transcomplejos para enfrentar los desafíos del 
mundo diverso y complicado que existe.

5. Reflexiones finales 
La transcomplejidad es una nueva oportu-

nidad para la educación primaria. Es un enfoque 
que permite a los estudiantes aprender de una 
manera más holística e integradora; de igual 
manera, tiene el potencial de ayudar a los estu-
diantes a desarrollar las habilidades que necesi-
tan para enfrentar los retos del mundo actual, a 
su vez está basado en la idea de que el mundo 
es un sistema complejo y los sistemas complejos 
son sistemas que están formados por muchas 
partes que están interconectadas. Las partes 
de un sistema transcomplejo interactúan entre 
sí de maneras no lineales. Esto significa que es 
difícil predecir el comportamiento de un siste-
ma complejo con sólo conocer las partes que lo 
componen.

La transcomplejidad permite a los estu-
diantes aprender sobre los sistemas complejos. 
Los estudiantes aprenden a identificar las partes 
de un sistema complexo, las interacciones entre 
las partes y las dinámicas del sistema, asimis-
mo  también aprenden a analizarlos y a tomar 
decisiones sobre ellos, esta a su vez tiene el po-
tencial de ayudar a los estudiantes a desarrollar 
las habilidades que necesitan para enfrentar los 
retos del mundo actual. El mundo es un lugar 
complejo y cambiante, los estudiantes necesi-
tan ser capaces de entender las complicaciones  
para tomar decisiones informadas sobre ellos y 
es la transcomplejidad la que les proporcionará 
las herramientas para hacerlo.

Este enfoque se puede implementar en el 
aula abordando la educación como un sistema 
complejo, reconociendo que el conocimiento es 
una construcción interactiva, enfocándose en el 
proceso social de la formación, interrelacionan-
do transdisciplinariamente los elementos de la 
didáctica, desarrollando un proceso de apren-
dizaje y desaprendizaje en el binomio docente-
estudiante, utilizando la transcomplejidad como 
una forma de innovación, fomentando la inte-
racción y la colaboración, orientando el proceso 
de enseñanza y aprendizaje desde la pluralidad 
de las realidades actuales, estableciendo un diá-
logo entre los diferentes saberes y disciplinas, 
promoviendo la reflexión crítica, creativa, siem-
pre pensando en que existe la incertidumbre, 
además de la complejidad como oportunidades 
para el aprendizaje.

Es importante reflexionar que la trans-
complejidad es un enfoque nuevo para la edu-
cación primaria. Sin embargo, tiene el potencial 
de revolucionar la forma en que los estudiantes 
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aprenden, permite a los mismos aprender de 
una manera más holística e integradora y  tie-
ne el potencial de ayudar a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades que necesitan para 
enfrentar los retos del mundo moderno. Im-
plantarlo en Venezuela como una propuesta cu-
rricular sería la opción más adaptada a los cam-
bios globalizados existentes.
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NES EDUCATIVAS: UNA REALIDAD COLOMBIANA.
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RESUMEN

El presente artículo es una revisión teórica del acoso escolar o bullying, desde el enfoque de 
la raíz del problema y las consecuencias del mismo, de allí que dentro del desarrollo del docu-
mento se analizan los aspectos claves de los determinantes sociales que influyen en sentido 
moral del agresor. Básicamente, se analiza el fenómeno de la violencia escolar desde el punto 
de vista del agresor, examinando las posibles causas, la construcción de su sentido moral, las 
dinámicas sociales y psicológicas que influyen en su comportamiento, así como las implica-
ciones para la prevención y la intervención, todo ello basado en importantes teorías como 
las propuestas por (Jolliffe, D. y Farrington, DP, 2006), (Arseneault, L., Bowes, L. y Shakoor, 
S. , 2010), entre otros. Para alcanzar los objetivos propuestos se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica de artículos científicos y tesis publicadas en bases de datos y repositorios uni-
versitarios, de donde se extrajo información relevante que le permitió a quien aquí suscribe 
presentar unos resultados basados en los determinantes sociales como causas y la influencia 
de éstos en la conducta del agresor, reflejados como consecuencia de la intervención de los 
factores exógenos que influyen en el bullying, lo que llevó a concluir que el sentido moral del 
agresor en situaciones de acoso escolar puede variar ampliamente según la persona y las 
circunstancias, pero en muchos casos, se pueden observar ciertos patrones en su comporta-
miento y percepciones.

TRANSCOMPLEXITY: A NEW OPPORTUNITY IN PRIMARY EDU-
CATION.

ABSTRACT

This article is a theoretical review of bullying, from the perspective of the root of the problem 
and its consequences, hence within the development of the document the key aspects of the 
social determinants that influence the moral sense of the child are analyzed. aggressor. Basi-
cally, the phenomenon of school violence is analyzed from the point of view of the aggressor, 
examining the possible causes, the construction of his moral sense, the social and psycho-
logical dynamics that influence his behavior, as well as the implications for prevention and 
intervention, all based on important theories such as those proposed by (Jolliffe, D. and Farr-
ington, DP, 2006), (Arseneault, L., Bowes, L. and Shakoor, S., 2010), among others. To achieve 
the proposed objectives, a bibliographic review of scientific articles and theses published in 
databases and university repositories was carried out, from which relevant information was 
extracted that allowed the undersigned to present results based on social determinants as 
causes and the influence of these on the behavior of the aggressor, reflected as a consequence 
of the intervention of exogenous factors that influence bullying, which led to the conclusion 
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia escolar, en sus diver-
sas formas y manifestaciones, consti-
tuye un fenómeno preocupante que 
afecta a comunidades educativas en 
todo el mundo. Entre las diversas for-
mas de violencia que se presentan en 
el entorno escolar, el bullying se erige 
como uno de los problemas más per-
sistentes y perniciosos. Si bien el bu-
llying implica la interacción de múlti-
ples actores en el entorno escolar, la 
atención ha recaído tradicionalmente 
en la experiencia de la víctima. Sin em-
bargo, un enfoque cada vez más nece-
sario y esclarecedor se encuentra en el 
análisis del sentido moral del agresor.

Al respecto, Garaigordobil (2014) 
señala: “El bullying se define como 

una forma de violencia que ocurre 
en el entorno escolar, donde un estu-
diante o grupo de estudiantes ejerce 
poder de manera repetida y delibera-
da sobre otro estudiante, causándole 
daño físico, psicológico o emocional” 
(p.46).

Ciertamente, los enfoques ge-
neralmente se han abordado desde 
la perspectiva de la víctima, desta-
cando sus efectos perjudiciales y las 
estrategias para proteger a quienes 
son objeto de acoso. Sin embargo, 
resulta esencial igualmente adentrar-
se en la mente y las motivaciones del 
agresor, ya que esto proporciona una 
visión fundamental para comprender 
y abordar este complejo problema.

Los agresores en el contexto de 
la violencia escolar representan un 
desafío multifacético que va más allá 
de la mera descripción de sus actos 

RÉSUMÉ

Cet article est une revue théorique de l’intimidation, du point de vue de la racine du problème 
et de ses conséquences, c’est pourquoi dans le développement du document seront analysés 
les aspects clés des déterminants sociaux qui influencent le sens moral de l’agresseur. Fonda-
mentalement, le phénomène de la violence scolaire sera analysé du point de vue de l’agresseur, 
en examinant les causes possibles, la construction de son sens moral, les dynamiques sociales 
et psychologiques qui influencent son comportement, ainsi que les implications en matière de 
prévention et d’intervention, toutes basées sur des théories importantes telles que celles pro-
posées par (Jolliffe, D. et Farrington, DP, 2006), (Arseneault, L., Bowes, L. et Shakoor, S., 2010), 
entre autres. Pour atteindre les objectifs proposés, une revue bibliographique des articles et 
thèses scientifiques publiés dans des bases de données et des référentiels universitaires a été 
réalisée, à partir de laquelle ont été extraites des informations pertinentes qui ont permis 
au soussigné de présenter des résultats basés sur les déterminants sociaux comme causes 
et l’influence de ceux-ci sur le comportement de l’agresseur, reflété comme conséquence de 
l’intervention de facteurs exogènes qui influencent le harcèlement, ce qui a conduit à la con-
clusion que le sens moral de l’agresseur dans les situations de harcèlement peut varier consi-
dérablement en fonction de la personne et des circonstances. Dans de nombreux cas, certains 
modèles peuvent être observés dans leur comportement et leurs perceptions.

Mot clefes:
violence scolaire, 

harcèlement, déter-
minants sociaux, sens 
moral de l’agresseur, 

centres éducatifs.

LA TRANSCOMPLÉTION : UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ DANS 
L’ÉDUCATION PRIMAIRE.

that the moral sense of the aggressor in situations of bullying can vary widely depending on 
the person and the circumstances. circumstances, but in many cases, certain patterns can be 
observed in their behavior and perceptions.
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perjudiciales. Explorar las razones y el proceso 
cognitivo detrás de sus actos es un paso crucial 
para desvelar las raíces del comportamiento vio-
lento en las aulas. A menudo, los agresores son 
jóvenes que, por diversas razones, recurren a la 
intimidación y la violencia como un medio para 
expresar sus frustraciones, dominar a otros o 
buscar aceptación dentro de un grupo.

Es así que, el sentido moral como una 
construcción psicológica que guía las decisiones 
de un individuo en relación con lo que es con-
siderado correcto o acciones incorrectas, juega 
un papel esencial en la dinámica del bullying. 
Comprender cómo los agresores perciben y jus-
tifican sus acciones desde una perspectiva mo-
ral arroja luz sobre las motivaciones y factores 
subyacentes que alimentan este comportamien-
to perjudicial.

Este enfoque desde la perspectiva del agre-
sor no busca justificar ni excusar sus acciones, 
sino más bien iluminar las dinámicas internas y 
las fuerzas sociales que pueden conducir a un 
individuo a convertirse en un agresor escolar. La 
comprensión de estas motivaciones y factores 
subyacentes puede ser fundamental para desa-
rrollar estrategias de prevención y rehabilitación 
efectivas.

No obstante, el análisis del bullying o vio-
lencia escolar ha de ser realizado a partir del 
sentido de la violencia, lo cual implica conocer 
la raíz de la violencia, desde los determinantes 
sociales hasta la conducta del agresor. Los de-
terminantes sociales, por su parte son factores 
en el entorno social y cultural que influyen en 
la aparición, la prevalencia y la persistencia del 
acoso escolar. Estos determinantes pueden ser 
muy variados y desempeñan un papel significa-
tivo en la comprensión de por qué algunas co-
munidades escolares experimentan un mayor 
grado de bullying que otras.

Ahora bien, es preciso señalar que si bien 
es cierto el tema principal está enfocado en las 
consecuencias de la violencia escolar, se enfa-
tiza que, la violencia genera más violencia y, el 
violentado generalmente pasa a ser violentador, 
es por ello que, tomando como premisa que la 
principal consecuencia es la generación de más 
violencia se deben estudiar las raíces del proble-
ma,

Dadas las consideraciones que anteceden 
surgen las siguientes preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son los determinantes sociales cla-
ve que contribuyen a la aparición y persistencia 
del bullying en entornos escolares?

¿Cómo se manifiesta el sentido moral del 
agresor en situaciones de acoso escolar, y cómo 

influye este sentido moral en las percepciones y 
justificaciones de sus acciones?

Desde esta perspectiva, se pretende desa-
rrollar la presente investigación, cuyo objetivo 
es adentrarse en el complejo mundo del sentido 
moral del agresor en el contexto del bullying es-
colar. Se explorarán los factores y determinan-
tes sociales que influyen en la formación de su 
sentido moral, así como sus percepciones de las 
víctimas y las justificaciones que emplean para 
sus actos.

Básicamente, se analizará el fenómeno 
de la violencia escolar desde el punto de vista 
del agresor, examinando las posibles causas, la 
construcción de su sentido moral, las dinámicas 
sociales y psicológicas que influyen en su com-
portamiento, así como las implicaciones para la 
prevención y la intervención.

Al abordar este aspecto complejo y a me-
nudo descuidado de la violencia escolar, esta in-
vestigación aspira a arrojar luz sobre un aspecto 
fundamental, pero a menudo subestimado en el 
estudio del bullying, ya que, al comprender me-
jor el sentido moral del agresor, se pueden iden-
tificar estrategias más efectivas para prevenir 
el bullying y promover un entorno escolar más 
seguro y saludable para todos los estudiantes. 

Finalmente, es preciso señalar que, esta 
investigación se propone indagar en el sentido 
moral del agresor en el contexto del bullying 
escolar, una perspectiva que a menudo se pasa 
por alto en los estudios sobre este problema, ya 
que en su mayoría los estudios se centran en la 
víctima, es decir las consecuencias, sin embargo 
a estudiar las causas los factores primordiales 
son exógenos, es decir el contexto social del bu-
llying, sin detenerse a pensar en el agresor, los 
factores endógenos de éste. 

Al explorar en profundidad las motivacio-
nes, percepciones y factores sociales que influ-
yen en la conducta del agresor, se espera con-
tribuir al desarrollo de estrategias más efectivas 
para prevenir el bullying y fomentar un ambien-
te escolar seguro y saludable. Comprender me-
jor las complejas dinámicas que subyacen a la 
agresión en la escuela es esencial para abordar 
este problema de manera integral y promover 
la empatía, la comprensión y la responsabilidad 
entre los estudiantes. En última instancia, esta 
investigación tiene el potencial de hacer una 
diferencia significativa en la lucha contra el bu-
llying y en la creación de un entorno educativo 
en el que todos los estudiantes se sientan segu-
ros y respetados.
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II. MARCO TEÓRICO

La violencia escolar es un problema global 
que afecta negativamente a la calidad de la edu-
cación y el bienestar de los estudiantes en todo 
el mundo. Colombia no es la excepción, ya que 
enfrenta desafíos significativos relacionados con 
la violencia en sus instituciones educativas. Esta 
problemática no solo tiene un impacto inmedia-
to en las víctimas y los agresores, sino que tam-
bién tiene consecuencias a largo plazo para la 
sociedad en su conjunto.

A partir de esta premisa y sobre la base de 
la naturaleza del presente artículo, el cual es de 
revisión teórica se presenta en lo sucesivo un 
estado del arte de investigaciones previas que 
sustentan los planteamientos expuestos por la 
investigadora.

Estado del Arte

Inicialmente, se cita un estudio realizado 
por Pacheco (2018) denominado: “Violencia es-
colar: la perspectiva de estudiantes y docentes”, 
el cual tuvo como objetivo conocer las concep-
ciones que tienen estudiantes y docentes sobre 
las causas de la violencia escolar, los resultados 
evidenciaron la existencia de débiles lazos de 
amistad entre el estudiantado y de fronteras 
difusas entre el juego y la violencia. Todos es-
tos son elementos importantes que se vinculan 
con la interiorización de la violencia como una 
forma de diversión. Lo anterior, junto al arraigo 
a estereotipos tradicionales de género, revela 
una asimilación de mecanismos de desconexión 
moral y de desplazamiento de responsabilidad 
Pacheco Salazar. (2018)

Desde otra perspectiva, Hamodi & Jimé-
nez (2018) en su investigación: “Modelos de 
prevención del bullying: ¿qué se puede hacer 
en educación infantil?” presentaron un análisis 
de proyectos de prevención de bullying exitosos 
en diferentes partes del mundo. Los resultados 
muestran que son prácticamente inexistentes 
los que comienzan con la prevención en la etapa 
infantil.

A partir de allí, los autores concluyeron que 
la prevención del bullying en educación infantil 
guarda relación con la gestión de las siguientes 
variables: trabajo colaborativo, distribución es-
pacial de estudiantes, resolución de conflictos, 
forma de llegar a acuerdos, roles asumidos por 
los estudiantes y formas de trabajar apoyos.

Asimismo, Díaz et al (2019) llevaron a cabo 

un estudio que titularon: “Sentido de la expe-
riencia escolar en estudiantes de secundaria en 
situación de vulnerabilidad”, la cual tuvo como 
objetivo explorar la identidad narrativa autobio-
gráfica de adolescentes en situación de vulne-
rabilidad académica y social, una vez desarro-
llado el objetivo los autores concluyeron que 
la cultura escolar de la escuela secundaria está 
subordinada a prácticas educativas rutinarias y 
reproductivas, poco motivantes y monótonas 
desde la perspectiva del estudiante, centradas 
en ordenamientos de disciplina institucional de 
tipo heterónomo. Las situaciones que se valoran 
favorablemente y que generan disposición tie-
nen que ver con actividades libres, elegidas por 
ellos, relacionadas con sus intereses y realizadas 
con los pares con los que tienen una relación 
de amistad (Arceo, Frida Díaz-Barriga, Vázquez-
Negrete, Verónica Isabel, & Díaz-David, Adolfo, 
2019).

Por su parte, Núñez (2022) en su tesis de 
doctorado titulada: “Causas y consecuencias de 
la violencia entre iguales en la edad escolar” se 
propuso entre sus objetivos identificar perfiles 
de victimización en la adolescencia, en función 
del grado de padecimiento de violencia tradicio-
nal o de ciber agresiones por parte de sus igua-
les, así como la prevalencia de cada tipo de víc-
tima. La autora realizó el estudio en función de 
diversas variables como las sociodemográficas, 
raza, sexo, clase social, concluyó que el acoso es-
colar es un problema de salud pública debido a 
sus especialmente negativos efectos en la salud 
mental. Y debido a sus inevitables implicaciones 
para la salud, educativas, sociales y políticas, exi-
ge una comprensión lo más profunda posible de 
los factores que subyacen a este fenómeno. Es 
así que, el acoso escolar, en sus distintas formas, 
constituye un fenómeno provocado y manteni-
do en el tiempo por múltiples causas, tanto per-
sonales como del contexto donde se desarrollan 
los jóvenes.

Finalmente, Rodríguez (2022) en una in-
vestigación denominada: “Acoso escolar: princi-
pales causas y consecuencias” al referirse a las 
causas resaltó el papel que juega el entorno fa-
miliar y el educativo en los siguientes términos:

1. En el terreno familiar, el origen de la vio-
lencia puede residir en la ausencia de un 
padre o en la presencia de un padre vio-
lento. Esa situación puede generar un 
comportamiento agresivo en los niños y 
llevarlos a la violencia cuando sean ado-
lescentes.

2. Además de eso, las tensiones matrimonia-
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les, la situación socioeconómica o la mala 
organización en el hogar, también pueden 
contribuir a que los niños tengan una con-
ducta agresiva.

3. Las causas del bullying pueden residir en 
los modelos educativos que son un re-
ferente para los niños, en la ausencia de 
valores, de límites y de reglas de convi-
vencia; en recibir castigos a través de la 
violencia o la intimidación y en aprender 
a resolver los problemas y las dificultades 
con la violencia.

4. Para el niño que practica el bullying, la vio-
lencia es sólo un instrumento de intimida-
ción. Para él, su actuación es correcta y, 
por lo tanto, no se auto condena, lo que 
no quiere decir que no sufra por ello.

5. Las consecuencias del bullying son nocivas 
para la víctima y el agresor. En el perfil del 
agresor se aprecia predominio de los varo-
nes (Rodríguez, 2022).

Marco Teórico

El acoso escolar, conocido como bullying, 
es un fenómeno social que ha recibido una aten-
ción creciente en todo el mundo. Se refiere a un 
comportamiento agresivo y repetido dirigido 
hacia un individuo o grupo con menos poder o 
recursos, y puede manifestarse de diversas for-
mas, como el acoso verbal, el acoso social y el 
acoso cibernético. Para comprender en profun-
didad el bullying y sus implicaciones, es funda-
mental explorar las siguientes dimensiones:

Definiciones y tipos de acoso escolar
El bullying puede tomar muchas formas, 

desde el verbal y las amenazas hasta la exclusión 
social y la difusión de rumores. La comprensión 
de estos tipos y cómo se manifiestan es esencial 
para abordar eficazmente el problema (Olweus, 
1993).

Factores de riesgo y causas

Varios factores de riesgo pueden contribuir 
al desarrollo del bullying. Estos incluyen factores 
individuales, familiares y escolares. Identificar 
las causas subyacentes es crucial para la pre-
vención y la intervención (Farrington, DP y Ttofi, 
MM , 2009).

Impacto en las víctimas

El bullying puede tener graves consecuen-
cias para las víctimas, incluyendo problemas 
de salud mental, disminución del rendimiento 
académico y aislamiento social (Arseneault, L., 
Bowes, L. y Shakoor, S. , 2010).

Consecuencias en el desarrollo psicosocial de 
los estudiantes

La exposición a la violencia escolar puede 
tener graves consecuencias en el desarrollo psi-
cosocial de los estudiantes. Estos efectos pue-
den incluir la disminución de la autoestima, la 
ansiedad, la depresión y la pérdida de confianza 
en sí mismos (Olweus, 1993). 

Impacto en el clima escolar

La violencia escolar también tiene un im-
pacto negativo en el clima escolar en general. 
La percepción de inseguridad y temor en el en-
torno educativo puede llevar a un ambiente de 
aprendizaje menos productivo ya una disminu-
ción de la participación estudiantil (Berkowitz, L. 
y Bier, MC , 2005). 

Consecuencias a largo plazo en la sociedad
Las consecuencias de la violencia escolar 

no se limitan al ámbito escolar. Los estudiantes 
que son víctimas de violencia escolar tienen un 
mayor riesgo de involucrarse en conductas de-
lictivas y antisociales en la adultez (Farrington, 
DP y Ttofi, MM, 2009).

Perfil del agresor

Comprender las características y motiva-
ciones de los agresores es esencial para diseñar 
intervenciones efectivas. A menudo, los agreso-
res muestran problemas de conducta y falta de 
empatía (Swearer, SM, Song, SY, Cary, PT, Eagle, 
JW y Mickelson, WT, 2002).

Posibles causas del comportamiento agresivo

El comportamiento agresivo de los agreso-
res en el contexto escolar puede estar influen-
ciado por múltiples factores. Algunas posibles 
causas incluyen: 

• Problemas de conducta: Los agresores 
pueden tener problemas de conducta 
preexistentes que los predisponen a la 
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agresión. Estos problemas pueden incluir 
impulsividad, falta de autorregulación 
emocional y dificultad para resolver con-
flictos de manera constructiva.

• Ambiente familiar: Experiencias adversas 
en el hogar, como la exposición a la violen-
cia doméstica o la falta de apoyo paren-
tal, pueden contribuir al comportamiento 
agresivo en la escuela.

• Presión de grupo: En algunos casos, los 
agresores pueden participar en el bullying 
como resultado de la presión de grupo o 
la necesidad de encajar en ciertos círculos 
sociales.

• Problemas de salud mental: Algunos agre-
sores pueden experimentar problemas de 
salud mental, como trastornos de conduc-
ta, que los llevan a participar en compor-
tamientos agresivos (Jolliffe, D. y Farring-
ton, DP, 2006).

La comprensión del sentido moral del agresor

El sentido moral del agresor es una cons-
trucción psicológica que guía sus decisiones y 
acciones en relación con lo que se considera 
correcto o incorrecto. Este sentido moral puede 
estar distorsionado o subdesarrollado en el caso 
de los agresores de bullying. Los factores claves 
se encuentran delimitados por; a) Empatía y 
comprensión; b) Justificaciones y racionalizacio-
nes y, c) Normas y valores.

El análisis del sentido moral del agresor en 
el bullying escolar es fundamental para com-
prender las motivaciones y los factores que 
subyacen a su comportamiento. Comprender 
estas dimensiones puede proporcionar informa-
ción valiosa para el desarrollo de estrategias de 
prevención y de intervención efectivas que pro-
muevan una convivencia escolar más saludable 
y segura (Garandeau, CF, Lee, IA y Salmivalli, C., 
2017).

Determinantes Sociales

Los determinantes sociales claves que con-
tribuyen a la aparición y persistencia del bullying 
los entornos escolares incluyen:

• Desigualdad social y económica: La des-
igualdad económica y social puede gene-
rar tensiones y conflictos entre los estu-
diantes, lo que aumenta la probabilidad de 
que se produzcan situaciones de bullying.

• Cultura escolar y normas: La cultura y las 
normas en una escuela desempeñan un 
papel importante en la tolerancia o la pre-
vención del bullying. Un clima escolar que 
promueva el respeto, la empatía y la in-
clusión puede ayudar a prevenir el acoso 
(Olweus, 1993).

• Dinámicas de poder y jerarquías: Las diná-
micas de poder y la jerarquía entre estu-
diantes pueden influir en la manifestación 
del bullying. Los desequilibrios de poder 
pueden facilitar la intimidación y la victi-
mización (Berkowitz, L. y Bier, MC , 2005).

• Inequidad en la distribución de recursos: 
La falta de acceso a recursos básicos, 
como la educación de calidad, la atención 
médica y la vivienda, puede aumentar la 
vulnerabilidad de los estudiantes y contri-
buir a la aparición del bullying.

• Falta de oportunidades de participación y 
empoderamiento: Cuando los estudiantes 
no tienen la oportunidad de participar en 
la toma de decisiones y de expresar sus 
opiniones, pueden sentirse frustrados y 
desvalorizados, lo que puede llevar a com-
portamientos de bullying.

• Falta de apoyo familiar y comunitario: 
La falta de apoyo emocional y social por 
parte de la familia y la comunidad puede 
aumentar la probabilidad de que los estu-
diantes se involucren en comportamien-
tos de bullying.

• Falta de habilidades socioemocionales: La 
falta de habilidades para manejar las emo-
ciones y resolver conflictos de manera sa-
ludable pueden contribuir a la aparición 
del bullying.

III. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA

La metodología empleada para la elabora-
ción del presente artículo de revisión teórica se 
enfocó en la búsqueda, selección y análisis de 
literatura relevante respecto al acoso escolar, 
causas y consecuencias.

Las búsquedas se realizaron en bases de 
datos académicos como PubMed, Web of Scien-
ce, ReadLy, PsycINFO utilizando términos clave 
como ‘bullying escolar’, ‘agresores’, ‘sentido mo-
ral’ y ‘factores de riesgo’. Se incluyen estudios 
publicados en español e inglés entre los años 
2008 y 2023.

Se incluyeron estudios que abordaban di-
rectamente la relación entre el sentido moral 
del agresor y el bullying escolar. Se excluyeron 
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investigaciones que no se centraban en esta re-
lación o que carecían de rigor metodológico.

La información relevante de los estudios 
seleccionados se extrajo en una matriz que in-
cluía variables como el título del estudio, el au-
tor, el año de publicación, la metodología y los 
hallazgos clave. Se involucra la información por 
temas relacionados con el bullying, causas, con-
secuencias y el sentido moral del agresor.

Se realizó un análisis crítico de los estudios 
seleccionados, prestando a la calidad de la me-
todología, la consistencia de los resultados y las 
limitaciones identificadas. Los hallazgos clave se 
sintetizaron temáticamente y se presentaron de 
manera coherente en la revisión.

IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De los planteamientos expuestos en los 
apartes anteriores se pueden apreciar los si-
guientes resultados, que, en definitiva, dan 
respuesta a las interrogantes planteadas. Así, 
inicialmente es preciso señalar que las conse-
cuencias del acoso escolar o bullying no solo re-
caen en la víctima sino también en la sociedad y, 
curiosamente en el agresor, no solo en el aspec-
to de rechazo social sino en su estado emocional 
y psicológico.

En tal sentido, siendo que el artículo pre-
sentado refiere a las causas y consecuencias, se 
esbozaron dos interrogantes, la primera referida 
a los determinantes sociales que influyen en el 
acoso escolar y, la segunda referida a el sentido 
moral del agresor.

En lo referente a los determinantes socia-
les, de acuerdo a lo analizado los que influyen 
directamente en el acoso escolar son: 

• Normas culturales y sociales: Las actitudes 
y normas sociales que toleran o incluso 
fomentan la agresión, la discriminación o 
la exclusión pueden contribuir al bullying. 
Esto puede incluir la glorificación de la vio-
lencia en los medios de comunicación o la 
aceptación de estereotipos negativos.

• Desigualdades socioeconómicas: Las des-
igualdades económicas y sociales pueden 
dar lugar a tensiones y rivalidades entre 
estudiantes, lo que puede desencadenar 
el bullying. Los estudiantes que se sienten 
excluidos o marginados pueden recurrir al 
acoso como una forma de recuperar el po-
der percibido.

• Diferencias culturales, de raza e identidad: 
Las diferencias en la cultura, la religión, la 

orientación sexual, la raza u otros aspec-
tos de la identidad pueden llevar a la dis-
criminación y al bullying. La falta de com-
prensión y respeto hacia las diferencias 
culturales puede contribuir a la hostilidad 
entre los estudiantes.

• Falta de supervisión y apoyo adecuado: La 
ausencia de supervisión de adultos en las 
escuelas o la falta de apoyo a las víctimas 
de bullying puede permitir que el acoso 
persista. Los estudiantes que no se sien-
ten respaldados pueden tener menos pro-
babilidades de denunciar el acoso.

• Falta de educación sobre el bullying: La 
ausencia de programas educativos que 
aborden el bullying y promuevan la empa-
tía, el respeto y la resolución de conflictos 
saludables puede contribuir a la persisten-
cia del problema. Cuando los estudiantes 
no comprenden las consecuencias del bu-
llying, es menos probable que lo eviten.

• Falta de consecuencias efectivas: Si las 
consecuencias del bullying no son con-
sistentes o adecuadas, los acosadores 
pueden sentirse impunes y continuar con 
su comportamiento. Esto puede ser es-
pecialmente problemático si las escuelas 
no toman medidas firmes para abordar el 
acoso.

• Falta de recursos y apoyo psicológico: La 
falta de recursos y servicios de apoyo psi-
cológico en las escuelas puede dificultar 
que los estudiantes que enfrentan pro-
blemas emocionales o de comportamien-
to reciban la ayuda que necesitan, lo que 
puede contribuir al acoso.

• Modelos a seguir negativos, influencias de 
las redes sociales: Los modelos a seguir 
negativos, como celebridades o figuras 
públicas que muestran comportamientos 
agresivos o irrespetuosos, pueden influir 
en la conducta de los estudiantes y contri-
buir al bullying.

Es importante reconocer que el bullying es 
un problema complejo y multifacético, y abor-
darlo efectivamente requiere una combinación 
de estrategias que incluyan la promoción de la 
conciencia, la educación, el apoyo emocional, la 
supervisión adecuada y la imposición de conse-
cuencias adecuadas para los acosadores. Tam-
bién es esencial fomentar un ambiente escolar 
inclusivo y respetuoso que celebre la diversidad 
y promueva relaciones positivas entre los estu-
diantes.

Desde otro contexto, en específico en lo 
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referente a la conducta moral del agresor, como 
respuesta a la segunda interrogante plantea-
da, es preciso señalar que el sentido moral del 
agresor en situaciones de acoso escolar puede 
variar ampliamente según la persona y las cir-
cunstancias, pero en muchos casos, se pueden 
observar ciertos patrones en su comportamien-
to y percepciones. Es importante recordar que 
el acoso escolar es un comportamiento negativo 
y perjudicial, y las percepciones o justificacio-
nes de los agresores no justifican ni excusan sus 
acciones. Sin embargo, el estudio de su sentido 
moral puede ayudar a comprender mejor cómo 
algunos individuos llegan a involucrarse en el 
acoso escolar.

V. CONCLUSIONES

Algunas formas en las que el sentido moral 
del agresor se manifiesta y cómo puede influir 
en sus percepciones y justificaciones pueden 
ser:

• Falta de empatía: Los agresores a menudo 
muestran una falta de empatía hacia sus 
víctimas. Pueden minimizar o ignorar los 
sentimientos y el sufrimiento de la perso-
na a la que acosan, lo que les permite jus-
tificar sus acciones como algo inofensivo 
o merecido.

• Racionalización del comportamiento: Al-
gunos agresores pueden desarrollar racio-
nalizaciones para justificar sus acciones. 
Pueden decirse a sí mismos que están “en-
señando una lección” a la víctima o que 
el acoso es una forma de “defenderse” de 
alguna manera.

• Conformación con las normas del grupo: 
En algunos casos, los agresores pueden 
sentir que están siguiendo las normas o 
expectativas del grupo en el que se en-
cuentran. Si el acoso es común en un gru-
po social, un agresor puede sentir que 
está actuando de acuerdo con esas nor-
mas y valores compartidos, lo que puede 
reforzar su sentido moral distorsionado.

• Despersonalización de la víctima: Los 
agresores a veces despersonalizan a sus 
víctimas, viéndolas como objetos en lugar 
de como personas con sentimientos y de-
rechos. Esta deshumanización puede ha-
cer que sea más fácil para ellos justificar 
sus acciones crueles.

Autoengaño y negación de responsabili-
dad: Los agresores a menudo recurren a la ne-
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gación y al autoengaño para evitar enfrentar la 
realidad de sus acciones. Pueden culpar a la víc-
tima, minimizar el impacto del acoso o incluso 
negar su participación en el mismo.

• Baja autoestima o inseguridad: Algunos 
agresores pueden involucrarse en el aco-
so como una forma de sentirse más pode-
rosos o seguros de sí mismos. Esto puede 
estar relacionado con problemas de auto-
estima que influyen en su sentido moral.

• Falta de conciencia de las consecuencias: 
Los agresores pueden no ser plenamente 
conscientes de las consecuencias graves y 
dañinas del acoso. Esto puede llevarlos a 
minimizar sus acciones y justificarlas como 
bromas o comportamientos inofensivos.

Es importante señalar que el sentido moral 
distorsionado de los agresores no justifica sus 
acciones y no los exime de responsabilidad. El 
acoso escolar es inaceptable y dañino, y es res-
ponsabilidad de la comunidad escolar y la socie-
dad en su conjunto abordarlo y prevenirlo de 
manera efectiva, brindando apoyo a las víctimas 
y promoviendo la educación sobre el respeto y 
la empatía.

Finalmente, se hace especial referencia a 
la responsabilidad no solo del agresor sino de la 
comunidad escolar, la familia y la sociedad pues 
la forma como cada actor participe frente a un 
agresor y frente a una víctima es determinante, 
ya que se trata no solo de juzgar al agresor sino 
de alentar a la víctima, ya que muchas veces los 
padres e incluso los docentes inconscientemen-
te minimizan a niños o niñas, por razones de 
sexo, edad, contextura física, lo que en ocasio-
nes puede fortalecer conductas agresivas en los 
agresores.

Alba Morales de Horta
Consecuencias de la violencia escolar en instituciones educativas: una realidad colombiana.
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ESCUELA Y FAMILIA DOS CONTEXTOS UNIDOS POR LA EDU-
CACIÓN
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RESUMEN

Desde la tribuna socio educativo la familia es vista como la célula principal que forma y educa 
al ser humano, de allí que se asume la responsabilidad de ser la mediadora entre la escuela 
y los hijos, tomando en cuenta la dinámica de la sociedad actual. El propósito central de este 
artículo es: Reflexiones sobre la percepción que poseen los actores educativos de la relación 
entre la Escuela y la Familia en la educación, exaltando la función que posee la familia convir-
tiéndose en la piedra angular de la educación, su rol es insustituible, pues tiene la obligación 
de ser transmisora de valores, principios, y normas, debido a que su norte es estar consciente 
de las necesidades de aprendizaje que tienen los hijos para que estos perfilen una visión opti-
mista y confiada de la vida. Entre los teóricos que sustentan la argumentación se encuentran: 
Medina y Estupiñan (2021), González, Becerra y Moreno (2021) y Sánchez (2019) entre los 
más representativos. En cuanto al portafolio metodológico, se ubica bajo el Paradigma So-
cio Crítico y apoyado en el método de Investigación Acción Participativa.   Simplificando las 
argumentaciones, se quiere renovar el rol de la familia dentro del contexto rural que, abran 
puertas al saber, a la esperanza, que los sueños se pueden lograr con valentía, dedicación, 
constancia todo en búsqueda de una realización personal, igualmente, reciben las primeras 
orientaciones, normas y valores que practicaran en cualquier espacio donde se encuentren. 
Finalmente, la familia sienta las bases para encaminar las aspiraciones que se tengan para 
el futuro, brindar un buen acompañamiento es la clave para formar para la vida, de allí la 
frase “Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos.” 
Desmond Tutu.

SCHOOL AND FAMILY TWO CONTEXTS UNITED BY EDUCA-
TION.

ABSTRACT

From the socio-educational stand, the family is seen as the main cell that forms and educates 
the human being, hence the responsibility of being the mediator between the school and the 
children is assumed, taking into account the dynamics of today’s society. The central purpose 
of this article is: Reflections on the perception that educational actors have of the relations-
hip between School and Family in education, exalting the function that the family has, beco-
ming the cornerstone of education, its role is irreplaceable, since it has the obligation to be 
a transmitter of values, principles, and norms, because its goal is to be aware of the learning 
needs that children have so that they outline an optimistic and confident vision of life. Among 
the theorists who support the argument are: Medina and Estupiñan (2021), González, Bece-
rra and Moreno (2021) and Sánchez (2019) among the most representative. Regarding the 
methodological portfolio, it is located under the Socio-Critical Paradigm and supported by the 
Participatory Action Research method. Simplifying the arguments, we want to renew the role 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde la mirada socio - educativa 
la familia cumple un rol fundamental 
en la educación del individuo, por eso 
es vista como la primera escuela for-
madora de lazos afectivos, principios, 
valores y tradiciones que permiten al 
individuo desenvolverse dentro de la 
sociedad. Es por ello que, su norte es 
estar alertas ante las necesidades de 
aprendizaje de los hijos para guiarlos 
hacia una visión optimista y confiada 
esto les permita ir organizando un pro-

yecto de vida como una vía integrado-
ra de aspiraciones personales en pro 
de la comunidad donde se vive. 

Por consiguiente la familia, re-
presenta la piedra angular entre el 
aprendizaje y estudiante, este reto es 
tan exigente pues en la actualidad el 
sector rural es una de los más comple-
jos para educar, sobre todo por la si-
tuación de conflicto haciendo que las 
familias dejen de apoyar la formación 
académica, entonces la recuperación 
de la relación entre la familia – escue-
la es una prioridad, con el propósito 
de aprovechar los recursos  del cam-

RÉSUMÉ

Du point de vue socio-éducatif, la famille est considérée comme la cellule principale qui for-
me et éduque l’être humain, d’où la responsabilité d’être le médiateur entre l’école et les en-
fants, en tenant compte de la dynamique de la société actuelle. L’objectif central de cet ar-
ticle est : Réflexions sur la perception qu’ont les acteurs éducatifs de la relation entre l’école 
et la famille dans l’éducation, exaltant la fonction qu’a la famille, devenant la pierre angu-
laire de l’éducation, son rôle est irremplaçable, puisqu’elle a l’obligation être un transmet-
teur de valeurs, de principes et de normes, car son objectif est d’être conscient des besoins 
d’apprentissage des enfants afin qu’ils esquissent une vision optimiste et confiante de la vie. 
Parmi les théoriciens qui soutiennent cet argument figurent : Medina et Estupiñan (2021), 
González, Becerra et Moreno (2021) et Sánchez (2019) parmi les plus représentatifs. Con-
cernant le portfolio méthodologique, il se situe sous le Paradigme Socio-Critique et soutenu 
par la méthode de Recherche-Action Participative. En simplifiant les arguments, nous voulons 
renouveler le rôle de la famille dans le contexte rural qui ouvre les portes à la connaissance, à 
l’espoir, que les rêves peuvent être réalisés avec courage, dévouement, persévérance, tous en 
quête d’épanouissement personnel, de même, ils reçoivent le premier des lignes directrices, 
des normes et des valeurs qu’ils mettront en pratique dans n’importe quel espace où ils se 
trouvent. Enfin, la famille pose les bases qui guident les aspirations de chacun pour l’avenir. 
Un bon accompagnement est la clé de la préparation à la vie, d’où la phrase «On ne choisit 
pas sa famille. Ils sont un don de Dieu pour vous, comme vous l’êtes pour eux. Desmond Tutu.

Mot clefes:
projet de vie, famille, 

écoles multigrades, 
secteur rural, aspira-

tions personnelles.

Angela Afanador Pico
Escuela y familia dos contextos unidos por la educación.

ÉCOLE ET FAMILLE DEUX CONTEXTES UNIS PAR L’ÉDUCATION.
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of the family within the rural context that opens doors to knowledge, to hope, that dreams 
can be achieved with courage, dedication, perseverance all in search of personal fulfillment, 
equally, they receive the first guidelines, norms and values that they will practice in any space 
where they are. Finally, the family lays the foundations to direct the aspirations one has for 
the future. Providing good support is the key to training for life, hence the phrase “You do not 
choose your family. They are a gift from God to you, as you are to them.” Desmond Tutu.
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po  e ir construyendo desde temprana  edad  un 
proyecto de vida futurista. 

En este marco valórico Medina y Estupi-
ñan (2021), plantean que “las relaciones entre 
escuela y familia son usualmente, unidireccio-
nales y burocráticas, por lo que es preciso trans-
formarlas en formas más dialógicas y construc-
tivas” (p. 8). Es decir más abiertas, asertivas y 
flexibles, para cual se deben generar acciones 
que van en pro de entender el rol de la familia 
que va unido con el de la escuela, por eso impli-
ca una correspondencia fluida estrecha y fluida 
entre estos agentes educativos. Es por ello que 
las alianzas den ser palpables, esto hace que se 
fortalezcan la educación inclusiva, de crear un 
ambiente acogedor, positivo, mediado por el 
compromiso, la colaboración y el respeto de to-
dos los participantes, conduciendo a la familia 
emprenda por un recorrido que lo lleve a cons-
truir un proyecto de vida para los hijos. 

Resulta oportuno mencionar que, en la 
práctica las posibilidades que la familia se in-
volucre en los procesos educativos se ve limi-
tada tanto de tiempo, recursos, participación y 
acompañamiento, lo anterior obedece a que  las 
condiciones culturales, laborales y sociales de 
los padres entorpecen su colaboración en los  
procesos de enseñanza y aprendizaje. Cabe des-
tacar que,  se tiene que evitar un divorcio entre 
(familia-escuela), es  necesario replantear los 
roles de cada una para logar un involucramiento 
que vaya a fin con las necesidades de los estu-
diantes. 

Tomando en cuento lo narrado, todo sa-
ber humano de forma implícita o explícita posee 
una aspiraciones o proyecto de vida que le per-
mita darle un norte al desarrollo se su persona-
lidad, Con base en lo expuesto Suarez, Alarcón 
y Reyes (2018), manifiestan que el proyecto de 
vida “es una forma de planeamiento estratégico 
de la personalidad, que en el plano pedagógico 
permite desarrollar las acciones en la dirección 
del proceso docente educativo” (p.3). Como lo 
hace notar la cita, le proporciona al ser humano 
una guía o ideología que lo llevará por la senda 
de la satisfacción cumpliendo objetivos y metas. 
Igualmente, durante la formación la familia va 
perfilando las ideas para brindarles a los hijos 
tareas, deberes y esperanzas que fortifiquen la 
búsqueda de satisfacción, así como la autorrea-
lización. 

Desde este panorama ilustrado, el proyec-
to de vida va brindando los medios oportunos 
para que la realización del individuo este en-
focando en pensamientos concretos a corto, 
mediano y largo plazo, estimulándolo paso a 

paso para complementar sus habilidades, des-
trezas y talentos, que vaya aprendiendo actuar 
con responsabilidad aprendiendo de las luces y 
sombras que la familia le ayudará a reconocer 
las consecuencias de sus propias decisiones. Lo 
anterior se enlaza, con la dinámica que llevan 
las escuelas multigrados típicas del contexto ru-
ral las mismas se configuran en un ambiente de 
campo, lejanos como veredas o corregimientos, 
con programas especiales para este tipo de en-
tornos. 

Lo anterior es respaldado por González, 
Becerra y Moreno (2021), quienes indican que 
las escuelas multigrado “son aquellas donde los 
docentes o figuras educativas atienden a estu-
diantes de distintos grados en una misma aula” 
(p. 352). Es pertinente agregar que, estas escue-
las atienden desde transición hasta quinto grado 
de primaria. En Colombia su trayectoria es rele-
vante pues usan una metodología de trabajo es-
colar integradora. Con este marco de referencia 
se pretende destacar la relevancia de la interac-
ción social como mediación entre el aprendizaje 
la familia y la escuela, asegurando los andamia-
jes necesarios para que se genere un aprendiza-
je para la vida

Es interesante subrayar que los docentes 
que trabajan en las escuelas multigrados o ru-
rales, tienen que dividirse para poder atender a 
cada grado lo que reduce el tiempo de atención 
pero, en la práctica inventan estrategias para 
que los estudiantes aprovechen el tiempo me-
diante sesiones de clase, asignando tareas co-
munes a diversos grados, se agrupan por ciclos, 
potenciándose el autoaprendizaje individual, se 
genera un trabajo colaborativo al poseer un nú-
mero reducido de escolares, todos se conocen y 
se ayudan ante cualquier situación. 

En armonía con lo expuesto Perfetti (2018), 
señala que “la educación rural en Colombia tie-
ne menores niveles de acceso, permanencia, 
pertinencia y desempeño que la urbana” (p. 89). 
Esta postura revela que los educadores trabajan 
con menos recursos y el servicio se ve influido 
por las condiciones culturales, socio- económi-
cas y de infraestructura, en otras palabras, con 
poco mobiliario, dotación, condiciones que ha-
cen que sean vistas como poco interesantes. 

Conviene precisar que el contexto socio 
cultural donde se vivencia la problemática es 
el Centro Educativo Benito Juárez, fue creado 
mediante resolución 4211 del año 2010, la sede 
principal se encuentra ubicada en la vereda 
Mapoy del municipio de Tame, al sureste de la 
cabecera municipal, Este centro en sus diversos 
contextos cuenta con numerosas situaciones de 
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tipo social, familiar, económico, comunitario,  
entre otros, que afectan de forma personal la 
dinámica personal y familiar de los niños y niñas 
asistentes por lo que se extiende hasta la comu-
nidad educativa; dentro de estas problemáticas 
se encuentran; la poca participación de la fami-
lia en las actividades académicas de los hijos, 
población flotante, población desplazada, bajo 
nivel académico de los padres y o cuidadores, 
deserción escolar, zonas rurales dispersas, zo-
nas de difícil acceso, falta de apoyo institucional 
por parte de las secretarias de educación tanto 
municipal como departamental, así como poco 
acceso a la articulación interinstitucional por la 
repuesta deficiente de las entidades presentes 
en el territorio.

Otro asunto que se vivencia es la ausencia 
de los padres en el hogar pues deben salir a tra-
bajar para buscar el sustento; cuando llegan a la 
casa están cansados, entonces los hijos elaboran 
las asignaciones con lo poco que entendieron en 
la clase. En este mismo orden, cuando se convo-
ca a reuniones no asisten y siempre dan diversos 
justificativos (que están enfermos, ocupados, de 
viaje, que la maestra si molesta), entonces esto 
agudiza la relación de los padres, hijos y docen-
tes. También afecta el nivel de analfabetismo de 
los padres, la cultura (parranda, pesca, baño en 
el rio, jugar en la calle), poco control sobre hijos, 
falta de metas establecidas mandan a los hijos 
a estudiar, pero no les orientan un proyecto de 
vida que los motive. 

Es válido decir que es notorio, la descom-
posición social que se refleja en la comunidad 
donde está ubicada la institución, se observa 
que la mayoría de las familias son disfunciona-
les, madres solteras que deben salir a trabajar 
limitando el tiempo de calidad para brindar a los 
hijos, lo cual afecta de manera particular el ren-
dimiento escolar presentando cuadros de baja 
autoestima, así como desmotivación para ma-
nejar los conflictos personales.

Desde esta cosmovisión los padres care-
cen de una economía sólida, es decir no tienen 
estabilidad laboral, lo que genera que estén en 
constante ir y venir de un lugar a otro buscan-
do mejores oportunidades para su subsistencia, 
esto produce que los estudiantes interrumpan 
frecuentemente su proceso escolar para reini-
ciarlo en otra Institución, al cual debe adaptar-
se, ocasionando brechas en su formación. Otro 
aspecto que no favorece la debida participación 
de la familia en el proceso de aprendizaje, es el 
conflicto armado, el cual genera fracturas en la 
formación académica del estudiantado, aborda-
do desde dos miradas el temor de las familias de 

permanecer mucho tiempo en un mismo lugar y 
cuando los hijos llegan a la etapa de la adoles-
cencia son reclutados por los diferentes grupos 
al margen de la ley. 

Se quiere significar que,  la vivencia en el 
sector rural gira en función de las tradiciones y 
de las labores del campo, dejando a un lado lo 
académico que combinado con un proyecto de 
vida sería ideal, pues no existe un modelo o guía 
para la crianza de los hijos, entonces se apuesta 
por sensibilizar a los padres de la importancia 
de diseñar un mapa o ruta que los guie hacia 
metas productivas que vayan a fin con el sector 
rural, es decir donde esté presente la tradición, 
las costumbres y el uso del territorio. 

Es por ello que, el propósito de este artícu-
lo es reflexionar sobre la percepción que poseen 
los actores educativos de la relación entre la Es-
cuela y la Familia en la educación, exaltando la 
función que posee la familia convirtiéndose en 
la piedra angular de la educación, su rol es in-
sustituible, pues tiene la obligación de ser trans-
misora de valores, principios, y normas, debido 
a que su norte es estar consciente de las nece-
sidades de aprendizaje que tienen los hijos para 
que estos perfilen una visión optimista y confia-
da de la vida.

En cuanto a su importancia, la familia cum-
ple una función esencial en la formación del 
individuo, siendo vital dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de allí que el acom-
pañamiento brinda las bases para que el estu-
diante vea la educación como una alternativa 
de mejorar su calidad de vida. Desde la óptica 
de Guarín (2023) indica que “uno de los agentes 
educativos centrales en la educación de los hijos 
es la familia, es donde ellos reciben las primeras 
orientaciones, normas y valores que practica-
ran en cualquier espacio donde se encuentren” 
(p.5).  Por consiguiente, se resalta que la parti-
cipación de padres de familia, docentes y estu-
diantes, de manera concatenada contribuye al 
aprendizaje, pero igualmente se debe valorar la 
labor misma que realiza el docente en lugares 
alejados de la civilización. 

A partir de lo expuesto, el rol protagónico 
que tiene la familia va más allá de las aulas de 
clase, siendo el principal agente que ejerce in-
fluencia positiva en los logros escolares, su auto-
ridad parte del seno del hogar y se materializa en 
la cotidianidad, en tal sentido pedagógicamente 
el estudio busca la integración efectiva entre fa-
milia/escuela logrando entrelazar un proyecto 
de vida, donde cada una desde su propia tribu-
na promueva acciones en el proceso formativo 
del estudiantado.  
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De lo anterior se traen los planteamien-
tos de Villadiego y Díaz (2019) quienes exponen 
que “la enseñanza en los contextos rurales ha 
de concientizar a los estudiantes para que hagan 
uso de todos los recursos disponibles” (p. 21). 
Por tal motivo, las escuelas multigrados abor-
dan una formación integradora que se presta 
para desarrollar un proyecto de vida en común 
y el cual se puede materializar con la ayuda de 
la familia.

II. MARCO O SUSTENTO TEÓRICO 

     
Es importante destacar que, el sustento 

teórico, constituyen un conjunto de posturas, las 
cuales le dan apoyo sólido a la indagación cientí-
fica, proporcionándoles a los investigadores una 
guía para orientar e interpretar la relación con 
la categoría a estudiar. Por lo tanto, Rodríguez 
(2019), expresa que “consisten en describir, ex-
plicar una situación problemática de manera 
amplia” (p. 34). Es por ello que, a continuación 
de describen los constructos que forman parte 
del entramado teórico referencial.

Proyecto de Vida

Como primer constructo se tiene el pro-
yecto de vida, que según Sánchez (2019), resalta 
que “es una imagen poderosa que se crea que 
alienta en el día a día desde su promesa de ple-
nitud” (p.19).  Sería una manera de materializar 
operativamente los sueños que pueden ser en 
el ámbito personal o social. Pero también sería 
un timón para navegar por aguas segura inspi-
rando y motivando a seguir adelante. Cuando se 
planifica un proyecto de vida el individuo perfila 
sus anhelos. 

Por consiguiente, de manera general la vi-
sión futurista o de la vida le permite al estudian-
te enfocar sus fortalezas y potenciar algunas 
debilidades, vivir nuevas experiencias, descubrir 
talentos, esto hace que se eviten fracasos y frus-
traciones que van acorde con las expectativas 
propias de la prosecución. Se discierne que el rol 
del educador es vital, el mismo debe ser asumi-
do con compromisos visibles e iluminados por la 
experiencia de vida esto hará enfocar una acti-
tud positiva consigo mismo y con lo planificado. 

Conforme a lo reseñado, Suarez, Alarcón, 
Reyes (2018) sostienen que el proyecto de vida 
“es considerado como una estrategia que el su-
jeto implementa, con sus objetivos, para ubicar-

se en el camino de su desarrollo humano y la 
búsqueda de sus metas” (p. 5). Al reflexionar so-
bre estas ideas, las aspiraciones y proyectos que 
se plantean las personas le conceden bienestar 
individual. Entonces se el proyecto de vida se 
debe ver reflejado en todas las áreas de la ges-
tión escolar para que se tenga una transversali-
dad, con todos los actores educativos hacia una 
misión personal tanto de la familia, del escolar y 
del docente.  

En armonía con lo anterior, Lebete, Va-
lencia y Álvarez (2018), matiza que con la cons-
trucción de un proyecto a futuro se recorren un 
conjunto de características que lo diferencian 
de los demás y aporta a la construcción del ciclo 
vital humano “es inacabado pues se puede mo-
dificar continuamente, orientándolo hacia los 
objetivos y superando crisis o conflictos inhe-
rentes al mismo” (p.7). Lo anterior detalla que, 
el proyecto está en constante movimiento como 
la vida misma por eso es dinámico y proactivo.  
Debe señalase que, Gómez (2021) argumenta 
que “humanamente el hombre nació para es-
tar acompañado, es decir para vivir en comuni-
dad, consolidar un proyecto de vida en esencial 
para él” (p. 41).  En este mismo orden, se debe 
acoplar a los recursos con los que cuenta, for-
taleciendo las dimensiones sociales, cognitivas, 
emocionales, se priorizan las necesites persona-
les, se afrontan los retos necesarios para justifi-
car sentido y significado a la investigación. 

En esta misma línea argumentativa el sen-
tido del aprendizaje es vital dentro del proyecto 
de vida, este conlleva a analizar, interpretar y 
discernir como la familia y la escuela se unen de 
manera armónica para potenciar en el escolar la 
curiosidad, la búsqueda de nuevos conocimien-
tos a través de unos aprendizajes divertidos, es 
decir redimensionar la práctica educativa donde 
el docente sea creativo que despierte la capaci-
dad de soñar.  Otro representante en esta temá-
tica es Hernández (2019) quien expone que el 
proyecto de vida “le debe brindar al individuo 
herramientas para la vida” (p.9). Es por ello que 
se debe trabajar mancomunadamente entre 
la escuela, la familia y la comunidad, para que 
el individuo, se motive y se apropie de manera 
particular de lo que sucede en el seno familiar 
cuando no se tiene configurado un proyecto de 
vida para los hijos.

La Familia

En concordancia con lo descrito, el segun-
do constructo es la familia configurada con el 
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primer vínculo el rol de los padres, según la vi-
sión de Maecha y Rivera (2020), expresa que la 
familia “se debe concebir como un concepción 
humana y fundamental de todos los habitantes 
del mundo, establecido aquel en el artículo 16 
de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos” (p. 3). Es decir que, la familia viene siendo 
la primera escuela y expresión donde los seres 
humanos se sienten amados. 

A título ilustrativo Daza, Picón y Martínez 
(2021) puntualizan que “la participación de los 
padres de familia resulta la piedra angular donde 
se sustenta definitivamente el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de los estudiantes” (p. 195).  
De hecho, consideran al núcleo familiar como el 
primer agente de socialización. Conviene preci-
sar que los padres poseen un rol irreemplazable, 
la educación que ofrecen van desde ejemplos 
éticos y morales, comparten responsabilidades, 
acompañan de manera directa e indirecta a los 
hijos en toda la formación personal y académica 

En esta misma línea argumentativa en la 
Constitución Política de Colombia (1991), reza 
en el artículo 42 que “es el núcleo fundamental 
de la sociedad. Se constituye por vínculos natu-
rales o jurídicos, por la decisión libre de un hom-
bre y una mujer de contraer matrimonio o por 
la voluntad responsable de conformarla” (p. 6). 
Se entiende que la familia está compuesta tradi-
cionalmente por hombre, mujer e hijos. Por lo 
tanto, el estado, la sociedad y la familia son ga-
rantes de proteger y asistir a los niños esto hace 
que se garantice su desarrollo integral. 

Se quiere significar también que, no existe 
una fórmula para criar y educar los hijos cada fa-
milia lo hace bajo un estilo que sigue como par-
te de una tradición, lo que hace que se convier-
ta en mediadora tanto en lo académico, social y 
emocional formando un triángulo que vital para 
llevar a la practica el proyecto de vida.  Corbin 
(2019) señala que la familia “es un agente con 
mucha influencia en la educación y formación 
de los hijos, por lo clasifica la familia en ocho 
tipos” (p.1). Sin embargo, es notorio que la ma-
yoría de las familias depende de la tradición.

En este mismo orden, las relaciones pa-
dres – escuela deben estar basadas en una co-
municación abierta, con una apertura al cambio, 
de esta manera se evidencia una evolución en 
los estilos de crianza que usan las familias en el 
contexto rural. De allí que, Calero (2019) opina 
que “todo padre debe desarrollar la capacidad 
de sus hijos para aprender por sí mismos, asu-
miendo el control de su aprendizaje” (p.20). En-
tonces la intervención de los padres se convier-
te en una importante herramienta con el rol de 

marcar la diferencia entre el logro y el fracaso 
académico, sin omitir o evadir la responsabili-
dad que conlleva.     

Teoría Habilidades Sociales Bandura (1982)

Es importante resaltar que esta teoría sien-
tas las bases en la Teoría del Aprendizaje Social, 
las investigaciones relacionadas con el estudio 
de la conducta social se dieron a principios del 
siglo XX, resaltó los estudios de las vinculaciones 
afectivas/emocionales y las relaciones de apego 
hasta los estudios que observaban la conducta 
social infantil. Es por ello que Briones (2019) 
argumenta que las habilidades sociales “es un 
campo de la educación que se ha centrado en 
las relaciones interpersonales y en las múltiples 
variables que interaccionan en las conductas so-
ciales” (p.5). En otras palabras, el ser humano 
nació para estar acompañado e interactuar con 
los demás, por eso es vital ser amable y cortés.

De acuerdo con la postura de León y Me-
dina (2011), quienes expresan las habilidades 
sociales hace referencia a “las capacidades o 
aptitudes empleadas por un individuo cuando 
interactúa con otras personas en un nivel inter-
personal” (p.2).  De acuerdo con esta postura, 
en cualquier situación social el individuo puede 
producir lo observado, entonces el desempeño 
socialmente estriba básicamente de la conducta 
de la persona, allí actúan la percepción, atrac-
ción y comunicación interpersonal. 

Una tercera mirada la ofrece Herrero 
(2022) detalla que en las habilidades sociales 
participan tres componentes “emoción, pensa-
mientos y acción” (p.8). Estos pensamientos dan 
a entender que el hogar como primera escuela 
es la que le proporciona las bases para una bue-
na interacción, es decir que el individuo durante 
su vida conquista un conjunto de valores, com-
portamientos, principios y normas que lo acom-
pañaran brindándole satisfacción.

El aporte que deja esta teoría al estudio es 
que, las habilidades sociales se aprenden en el 
hogar como primera escuela formativa, luego 
como un segundo espacio la escuela, entre los 
dos tienen la misión de potenciar estas habilida-
des para que los hijos se desempeñen de mejor 
manera dentro de la sociedad.  

III. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA

En el campo de la investigación la metodo-
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logía es el área del conocimiento que estudia los 
métodos generales de las disciplinas científicas, 
pues se refiere a como el investigador recorre 
unos procedimientos para luego obtener un re-
sultado satisfactorio. Lucero (2019) aclara que la 
metodología “es como está organizada la inves-
tigación” (p. 139).  Bajo esta narrativa este estu-
dio se enmarcará bajo el Paradigma Socio Crítico 
y apoyado en el método de Investigación Acción 
Participativa, es decir que invita a una reflexión 
sobre la realidad observada y por ello a generar 
alternativas para transformarla. 

Teniendo en cuento lo expresado, desde 
la óptica de Vera y Jara (2018), argumentan que 
el paradigma socio crítico “tiene su fundamento 
principal en la teoría crítica, este paradigma re-
presenta el tipo de teorización scientista guiada 
por los ideales de las ciencias naturales moder-
nas y su prerrogativa de investigaciones libres de 
valoración” (p. 4). En otras palabras, cuando el 
investigador se apoya en este paradigma le brin-
da las bases para que socialmente transforme la 
realidad de igual forma le brinda un aporte a la 
comunidad donde se desarrolla el estudio. 

En concordancia con las ideas desglosadas 
Oliveira (2015), puntualiza “que la investigación 
acción participativa es un enfoque metodoló-
gico que tiene el doble objetivo de intervenir 
en una realidad determinada acción y de crear 
conocimiento o teorías acerca de dicha acción” 
(p.9). Por lo tanto, los resultados se utilizan para 
generar una alternativa o intervención activa so-
bre la realidad como la construcción de teoría o 
conocimiento que transforman la situación dis-
cernida.  

Tomando en consideración lo planteado 
entre las técnicas e instrumentos que se con-
sideran pertinentes para recabar la informa-
ción se pueden mencionar  la entrevista semi 
estructurada, es una de más usadas pues el 
investigador usa un bosquejo predeterminado 
con ideas puntuales, igualmente el guion de  en-
trevista tiene la particularidad de redactar pre-
guntas de interés para el investigador y que los 
entrevistados  expresen de marea profunda sus 
apreciaciones, conjuntamente como técnica la  
observación participante es un caminar juntos 
investigador e investigados esto hace que se ge-
nere una cosmovisión holística de la realidad.

Cualitativamente para el análisis de los 
datos, amerita de un proceso descriptivo, de-
tallado para extraer las conclusiones, luego de 
una narrativa emitida por los informantes.  Por 
eso es esencial que el valor adjudicado sea re-
frendado por las técnicas, esto hace profundi-
zar en las interpretaciones, por tal razón Guba 

y Lincoln (1999), ilustran que el análisis radica 
en “reducir, sintetizar, categorizar y comparar la 
información recabada con el objetivo de obte-
ner un enfoque lo más perfecto de la realidad 
estudiada” (p.157). De ese proceso se extraen 
las categorías tanto observadas como narradas 
por los informantes, considerada un insumo im-
portante para clarificar y contrastar la informa-
ción teórica, del cual emerge una interpretación 
holística de los discursos obtenidos.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

De la confluencia de los diferentes postula-
dos, la visión transformadora que tenga el edu-
cador y el compromiso asumido por las familias 
serán el cabe conductor para garantizar que los 
escolares tengan de guía un proyecto de vida 
que los lleve por senderos futuristas. Por con-
siguiente, la complejidad de la temática debe 
sumar elementos que describan las implicacio-
nes de las pautas y rol que ejerce la familia para 
la sociedad colombiana, el mismo está ligado a 
las características psicológicas propias de los in-
tegrantes del hogar, lo que propicia un camino 
articulado entre los agentes educativos.  

Por tal motivo los padres, son considera-
dos como las personas idóneas para satisfacer 
las necesidades y canalizar las inquietudes, 
energías y actitudes de los hijos, pero cuando 
por uno u otro motivo, éstos no están capaci-
tados para asumir compromisos, o afrontar los 
problemas, es poco probable que puedan for-
mar adecuadamente a los integrantes de su fa-
milia.  Por consiguiente, la familia y la escuela 
seguirán siendo aún un valuarte en el proceso 
de construcción y afianzamiento de formación 
de individuos en todos los entornos de la socie-
dad. 

Del corpus lexical se analiza que, para res-
ponder a las demandas de la educación colom-
biana entre ellas una de calidad y para todos 
incluyendo las zonas rurales, se debe articular 
con una formación que se evidencie en el com-
portamiento y acciones del estudiantado, garan-
tizando capacidad para aprender, motivaciones, 
emprendimiento, avalando los productos finales 
que salen a formar parte de un colectivo.  

V. CONCLUSIONES 

“Educar es una gran obra de construcción 
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en constante transformación”

Papa Francisco

Teniendo como epígrafe las ideas del máxi-
mo representante de la religión católica, el cual 
hizo un llamado desde la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede (2019), donde convoca a los re-
presentantes de la tierra para firmar un compro-
miso común, de Reconstruir el Pacto Educativo 
Global teniendo como eje central “un encuentro 
para reavivar el compromiso por y con las jóve-
nes generaciones, renovando la pasión por una 
educación más abierta e incluyente, capaz de la 
escucha paciente, del diálogo constructivo y de 
la mutua comprensión” (p.1). En otras palabras, 
es necesario unir los esfuerzos por una alianza 
educativa amplia para formar personas madu-
ras, capaces de superar fragmentaciones y con-
traposiciones para así reconstruir el tejido de las 
relaciones por una humanidad más fraterna. 

Con dicho llamado, se quiere restable-
cer las alianzas y valores entre ellos los códigos 
éticos del docente, su labor es vital un pilar in-
sustituible, esto implica un conjunto de respon-
sabilidades y deberes inherentes al cargo, la 
vocación, la mística, debido que estos profesio-
nales son los encargados de la formación de los 
futuros profesiones más comprometidas con el 
país y con ellos mismos. De la confluencia de los 
diferentes postulados, la visión transformadora 
que tenga el educador y el compromiso asumi-
do por las familias serán el cabe conductor para 
garantizar que los escolares tengan de guía un 
proyecto de vida que los lleve por senderos fu-
turistas.

Por consiguiente, la complejidad de la te-
mática debe sumar elementos que describan las 
implicaciones de las pautas y rol que ejerce la 
familia para la sociedad colombiana, el mismo 
está ligado a las características psicológicas pro-
pias de los integrantes del hogar, lo que propicia 
un camino articulado entre los agentes educa-
tivos.  

Por tal motivo los padres, son considera-
dos como las personas idóneas para satisfacer 
las necesidades y canalizar las inquietudes, 
energías y actitudes de los hijos, pero cuando 
por uno u otro motivo, éstos no están capaci-
tados para asumir compromisos, o afrontar los 
problemas, es poco probable que puedan for-
mar adecuadamente a los integrantes de su fa-
milia.  Por consiguiente, la familia y la escuela 
seguirán siendo aún un valuarte en el proceso 
de construcción y afianzamiento de formación 

de individuos en todos los entornos de la socie-
dad. 

Del corpus lexical se analiza que, para res-
ponder a las demandas de la educación colom-
biana entre ellas una de calidad y para todos 
incluyendo las zonas rurales, se debe articular 
con una formación que se evidencie en el com-
portamiento y acciones del estudiantado, garan-
tizando capacidad para aprender, motivaciones, 
emprendimiento, avalando los productos finales 
que salen a formar parte de un colectivo. 

En este diálogo fecundo  el vínculo escuela/
familia debe ser visto como  una  forma  volunta-
ria  de comunicación y  correspondencia  inhe-
rentes  al proceso de aprendizaje, dicha relación 
sinérgica parte de la necesidad de complemen-
tar de manera social los objetivos  educativos  y  
pedagógicos  propuestos  por el estado colom-
biano, bajo estas pinceladas que quiere renovar 
el rol de la familia que abran puertas al saber, 
a la esperanza que los sueños se pueden lograr 
con valentía, dedicación, constancia todo en 
búsqueda de una realización personal.

 “Tú no eliges a tu familia. Ellos son un re-
galo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos.” 
Desmond Tutu

Aportes de la investigación

Vale decir que la sociedad colombiana es 
culturalmente variada, lo anterior obedece a 
una transformación que ha vivido la familia a lo 
largo de los años, pero uno de los asuntos de 
interés para el Estado y la Escuela es la actual 
dinámica y los cambios sociales que se vivencian 
en el entorno rural, zonas lejanas de difícil acce-
so y olvidadas por los entes gubernamentales, 
donde se le da más interés por las faenas del 
campo que a la formación de los hijos. 

Es por eso que cobran fuerza los plan-
teamientos que hacen, Docal y Navarro (2021) 
cuando subrayan que “el papel que ejerce la 
familia en el desarrollo y formación integral es 
una construcción histórica que atiende a las 
demandas de la sociedad” (p.1). Entender los 
cambios éticos, sociales y económicos por lo 
que transita, representa todo un desafío para el 
educador que le corresponde la tarea de educar 
bajo parámetros flexibles, pues así lo requiere la 
comunidad, tal es el caso del Centro Educativo 
Benito Juárez, Sede Puerto Gaitán, Multigrados 
(Transición, 1° a 5°) sector rural, Municipio de 
Tame, Departamento de Arauca. 

Entre los aportes que ofrece dicho estudio 
se encuentra el social relacionada con los lazos 
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de fraternidad y compromiso entre los actores 
educativos (escuela, familia, docente, estudian-
tes), juntos favorecen el desarrollo de los niños 
en su gran cometido, educarlos, teniendo en co-
mún enriquecer el proceso educativo, así como 
respetar cada momento de sus actuaciones. 

Teniendo presente este escenario, educa-
tivamente la praxis pedagógica es un elemento 
significativo, pues orienta de manera compren-
siva el rol que posee la familia y la escuela como 
agentes socializadores, dado que el compromi-
so es educar para la vida. Teóricamente acude a 
toda una gama de referentes, para profundizar 
todas las aristas relacionadas con la familia, el 
proyecto de vida y las escuelas multigrados, con 
miras a ofrecer rasgos interesantes producto de 
las interpretaciones. 

En armonía con lo anterior, epistemológi-
camente aborda desde la praxis pedagógica me-
diante un análisis significativo con implicaciones 
que orientan de manera comprensiva el rol que 
posee tanto la familia y la escuela, ambos agen-
tes socializadores, pues el compromiso en co-
mún es educar y formar, así como orientar las 
relaciones que favorezcan y enriquezcan el pro-
ceso educativo. Para cual se debe tener presen-
te las necesidades de los hijos, la seguridad, la 
autonomía que los llevara por caminos morales 
y éticos útiles en esta sociedad.  

Bajo este entendimiento, heurísticamente 
la familia y la escuela tienen la gran misión de 
formar al ciudadano del mañana, cada uno con 
sus funciones propias que se unen para propor-
cionarle las herramientas que vayan a fin con 
las aspiraciones personales, siendo entonces el 
seno familiar ese espacio idóneo donde se brin-
dan consejos para que los hijos sean protagonis-
tas de su propio proyecto de vida.

A la par de lo anterior, axiológicamente, la 
familia como primera escuela es la encargada de 
infundir los valores, siendo modelos y ejemplo 
visible en cada área donde se socializa, entre 
ellos figuran el amor, la tolerancia, honestidad, 
respeto, afecto, empatía, los cuales se materia-
lizan y se fortalecen durante la cotidianidad. Por 
lo tanto, cada familia posee una escala de valo-
res, que son parte de una herencia que va de ge-
neración en generación. Otra dimensión que se 
considera relevante es la teológica, relacionada 
directamente con el propósito o plan que tiene 
la familia con los hijos y el amor que se le pro-
porciona para que sean felices, es por ello que, 
durante este caminar, puedan generar un com-
promiso con ellos mismos y con la colectividad.   
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RESUMEN

El presente artículo tuvo como propósito generar la reflexión sobre la relevancia que hoy en 
día cobra la formación docente desde el enfoque de desarrollo sostenible, para propiciar con-
diciones educativas que incidan en una conciencia ecológica planetaria con miras a revertir el 
cambio climático. Como consecuencia del estilo de vida que se generó con la cultura industrial 
aumentó exponencialmente la degradación del planeta, al punto que ha colocado a la vida 
en peligro de extinción. El desarrollo sostenible está en sintonía con una epistemología que 
tiene como propósito revertir el caos ecológico que ha propiciado el cambio climático; caos 
que ha sido generado por la especie humana. Con el fin de lograr el propósito se indagó en las 
fuentes que plasman la problemática ecológica global. En igual medida se investigó el camino 
histórico recorrido por el modelo de desarrollo sostenible y su aplicabilidad en la educación. Se 
consideró pertinente el paradigma de la complejidad de Morin 1990. En igual medida se inda-
gó en torno al alcance que ha tenido el modelo de desarrollo sostenible a lo largo del tiempo y 
las posibilidades que tiene de concretarse de aquí al año 2030. El método de investigación que 
se utilizó fue el documental, la técnica considerada fue el análisis de contenido.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, A TEACHER TRAINING AP-
PROACH TO REVERSE CLIMATE CHANGE.

ABSTRACT

The purpose of this article was to generate reflection on the relevance that teacher training 
has today from a sustainable development approach, to promote educational conditions that 
influence a planetary ecological awareness with a view to reversing climate change. As a 
consequence of the lifestyle that was generated by industrial culture, the degradation of the 
planet increased exponentially, to the point that it has placed life in danger of extinction. 
Sustainable development is in tune with an epistemology that aims to reverse the ecological 
chaos that has led to climate change; chaos that has been generated by the human species. 
In order to achieve the purpose, the sources that reflect the global ecological problem were 
investigated. To the same extent, the historical path taken by the sustainable development 
model and its applicability in education were investigated. The complexity paradigm of Morin 
1990 was considered relevant. To the same extent, the scope that the sustainable develop-
ment model has had over time and the possibilities it has of being realized between now and 
2030 were investigated. The research used was documentary, the technique considered was 
content analysis. 
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I. INTRODUCCIÓN

Mediante el ensayo se pretende 
generar la reflexión sobre la relevan-
cia de la formación docente desde el 
enfoque de desarrollo sostenible, para 
propiciar condiciones educativas que 
incidan en una conciencia ecológica 
planetaria con miras a revertir el cam-
bio climático. El desarrollo sostenible 
está en sintonía con una epistemología 
que tiene como propósito revertir el 
caos ecológico que coloca a la vida en 
el planeta en peligro de extinción. Para 
alcanzar lo propuesto se realizó una 
indagatoria sobre la problemática eco-
lógica global generada por el cambio 
climático; paralelamente, se investigó 
en torno al camino histórico recorrido 
por el modelo de desarrollo sostenible 
y su aplicabilidad en la educación, en 
este último punto se consideran perti-
nentes los aportes del paradigma de la 
complejidad, pues al realizar la lectura 
de algunos de sus postulados (Morin 
1990), se puede constatar que este 
enfoque epistemológico es un modo 
integrador y holístico de percibir, pen-
sar y valorar un fenómeno, pues con-

cibe el conjunto de componentes he-
terogéneos inseparablemente unidos. 
En igual medida se analiza el alcance 
que ha tenido el modelo de desarro-
llo sostenible a lo largo del tiempo y 
las posibilidades que tiene de concre-
tarse de aquí al año 2030, fecha pro-
puesta por la UNESCO para lograr el 
propósito en la educación. El método 
de investigación que se utilizó fue el 
documental, la técnica considerada 
fue el análisis de contenido.

Desde la década de los años se-
senta se generó la alerta en torno a 
que el modelo de desarrollo hereda-
do de la sociedad industrial es insos-
tenible, porque propició la ruptura ar-
mónica de la sociedad humana con la 
naturaleza. La toma de conciencia de 
la problemática ambiental, de acuer-
do a Jiménez (2016, p44), tiene como 
primera referencia un libro escrito por 
Rachel Carson en 1962, titulado: Pri-
mavera silenciosa. En el texto se hace 
una denuncia sobre los efectos noci-
vos de los biocidas sobre la naturaleza, 
particularmente el DDT. Se acota que 
por primera vez en la historia los se-
res humanos entran en contacto con 
peligrosos productos químicos desde 

RÉSUMÉ

Le but de cet article était de susciter une réflexion sur la pertinence que la formation des en-
seignants a aujourd’hui dans une approche de développement durable, pour promouvoir des 
conditions éducatives qui influencent une conscience écologique planétaire en vue d’inverser 
le changement climatique. En raison du mode de vie généré par la culture industrielle, la 
dégradation de la planète s’est accélérée de façon exponentielle, au point de mettre la vie 
en danger d’extinction. Le développement durable s’inscrit dans une épistémologie qui vise 
à inverser le chaos écologique qui a conduit au changement climatique ; chaos généré par 
l’espèce humaine. Pour atteindre cet objectif, les sources qui reflètent le problème écologique 
mondial ont été étudiées. Dans la même mesure, le chemin historique emprunté par le modèle 
de développement durable et son applicabilité dans l’éducation ont été étudiés. Le paradigme 
de complexité de Morin 1990 a été jugé pertinent. Dans la même mesure, on a étudié la portée 
qu’a eu le modèle de développement durable au fil du temps et ses possibilités de réalisation 
d’ici 2030. La recherche utilisée était documentaire, la technique considérée était une analyse 
de contenu. 

Mot clefes:
développement dura-
ble, éducation, chan-

gement climatique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE APPROCHE DE FORMATION 
DES ENSEIGNANTS POUR INVERSER LE CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE.
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el nacimiento hasta la muerte. En la actualidad 
se ha comprobado que cada ser vivo presenta la 
composición de estos biopesticidas en sus célu-
las.

Se puede inferir que con la cultura indus-
trial y con el modelo que surgió después de la 
segunda guerra mundial se acentúa la crisis 
ecológica global; crisis que propició reuniones, 
foros y encuentros con miras a concertar acuer-
dos para mitigar el efecto que sobre el planeta 
tiene el cambio climático. En este sentido surge 
el paradigma de desarrollo sostenible, se consi-
dera que desde su enfoque se puede devolver 
al planeta el equilibrio perdido. Con el mode-
lo se pretende revertir el efecto nocivo que el 
patrón socioproductivo ha generado en cada 
ecosistema, para que las generaciones del pre-
sente satisfagan sus necesidades garantizando 
al mismo tiempo que las futuras también pue-
dan satisfacerlas; en este sentido García (2016, 
p.31), plantea que, la educación sustentada en 
la sostenibilidad tiene entre sus objetivos alcan-
zar soluciones a los problemas ambientales que 
afectan la vida en el planeta, estos requieren ser 
solventados para garantizar la supervivencia. 

Se puede afirmar que después de termi-
nada la segunda guerra mundial comienza a 
proyectarse el antropocentrismo como identi-
dad del ser humano sobre la biosfera; en igual 
medida, las políticas macroeconómicas asumi-
das desde el concierto de naciones reforzaron 
el caos planetario, pues se interpretó que el 
máximo estado de bienestar humano lo gene-
raba una sociedad orientada al consumo ilimi-
tado; sin embargo, desde el mismo sistema se 
proyectó una señal de alerta, pues el modelo 
sustentado en el consumo ilimitado en un pla-
neta con recursos limitados y no renovables, a 
la larga podrían colapsar, para colocar a la vida 
en peligro de extinción. En torno a lo planteado, 
Chomsky (2022), afirma que la Era Atómica y el 
Internacionalismo han venido asociadas en un 
funesto abrazo desde el año 1945, han tenido 
participación en el caos planetario.

Como consecuencia de lo antes planteado 
la sociedad humana está en riesgo, de acuerdo 
con Peralta (2022, p 29):

La sociedad concebida para aumen-
tar el confort y calidad de vida de 
los seres humanos está marcada 
por la inseguridad constante y la 
producción de riesgos globales que 
comprometen nuestra existencia 
en el planeta. En este contexto los 
riesgos son multicausales y tienen 

consecuencias imprevisibles e in-
conmensurables, estos riesgos tie-
nen un carácter global y sinérgico, 
no respetan fronteras ni diferencias 
sociales, sus efectos son intempora-
les, ya que afectan la calidad de vida 
de los seres humanos en el presen-
te, pero también la supervivencia de 
las generaciones futuras y de todas 
las especies que habitan el planeta.  

Ante la crisis ecológica global, desde el 
mismo concierto de naciones, la Organización 
de las Naciones Unidas promueve un cambio 
en el paradigma socioproductivo que estimuló 
décadas en el pasado. La Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible con sus 17 objetivos y sus 169 
metas es un intento para revertir el efecto que 
el sistema socioproductivo ha generado en cada 
ecosistema, se plantea que sus principios sean 
transversalizados en cada actividad humana, 
particularmente en todos los sistemas educati-
vos. En este sentido, es importante que los do-
centes adquieran los principios epistemológicos 
para incorporar la educación para el desarrollo 
sostenible en la educación. 

La Educación para el desarrollo sostenible 
contribuiría con la formación de docentes mejor 
preparados para enfrentar los retos del presen-
te y del futuro. Ha de favorecer habilidades para 
tomar decisiones responsables, de esta forma 
se podrá crear un mundo más viable en el pre-
sente, para garantizar a las generaciones futuras 
una vida en armonía con el planeta tierra y sus 
procesos ecológicos. 

II. SUSTENTO TEÓRICO 

El Caos planetario

El daño causado por el modelo heredado 
de la sociedad industrial sobre el planeta hoy 
coloca a la vida en peligro de extinción, esta si-
tuación, según Brais (2021, p 9), se inició a me-
diados del siglo pasado. De acuerdo al autor, a 
partir de los años cincuenta se produce un fe-
nómeno global conocido como la gran acelera-
ción, se dieron acelerados cambios tecnológicos 
en la cultura occidental, esto incidió en la forma 
de relación con la naturaleza y sus recursos. La 
presión sobre el sistema natural para explotar 
sus recursos comenzó el incremento de los ga-
ses de efecto invernadero sobre la atmosfera. 
Los niveles de contaminación generados por el 
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consumo de carbón y de hidrocarburos son la 
fuente de la mayor entropía planetaria, en igual 
medida, la energía nuclear ha dejado profundas 
consecuencias en el ecosistema. Paralelamente 
las políticas macroeconómicas asumidas por el 
neoliberalismo y la sociedad de consumo han 
propiciado altos niveles de contaminación. 

De acuerdo a Chomsky (2022), durante las 
últimas siete décadas se fue concretando una 
nueva época geológica que hoy se conoce como 
Antropoceno, la cual viene definida por un nivel 
extremo de impacto humano sobre el entorno, 
este representa una amenaza para la vida huma-
na organizada. De acuerdo al autor, El Anthropo-
cene Working Group, organización que reúne a 
prestigiosos geólogos, refiere que las emisiones 
de CO2, gas inductor del calentamiento global, 
está aumentando a la tasa más alta en sesen-
ta y seis millones de años. Para el año 2016, las 
partículas de este gas superaban las cuatrocien-
tas partes por millón. En igual medida, el nivel 
del mar adquiere una cota sin precedentes de 
acuerdo a la organización de geólogos. La con-
dición descrita configura un punto crítico para la 
estabilidad del casquete polar ártico y antártico. 
El colapso del hielo en los polos tendría conse-
cuencias a nivel planetario.

El caos ecológico planetario incide en la 
temperatura global, Chomsky (2022), acota que 
cada mes se tiene un nuevo récord de tempera-
tura, así como sequias y lluvias torrenciales que 
amenazan las vidas de millones de personas. 
Como consecuencia se reporta que cada año 
cerca de treinta y un millones de personas se 
ven obligadas a desplazarse por causa de desas-
tres naturales, esto es consecuencia del calen-
tamiento global. A medida que los glaciares se 
derritan y el nivel del mar aumente entraran en 
peligro los espacios que suministran agua para 
el consumo; el deshielo de los glaciares y la se-
quía en las cuencas hidrográficas podrían acabar 
con todas las reservas de agua potable; en este 
sentido, cobra pertinencia y relevancia la educa-
ción para el desarrollo sostenible, a partir de la 
toma de conciencia planetaria se podría revertir 
el efecto que tiene el cambio climático para la 
vida. En este orden de ideas García (2019, p.23), 
afirma que desde la educación se debe tratar de 
buscar la solución a problemas ecológicos glo-
bales que tienen un origen social, de esta mane-
ra se podría corregir un desarrollo insostenible.

Actualmente se reporta que la civilización 
industrial ha entrado en una fase de translimita-
ción; quiere decir, que los límites del crecimien-
to económico han sido ya traspasados, para 
afectar la capacidad de carga y de resiliencia 

del planeta. De acuerdo con Brais (2021, p 9), el 
desarrollo exponencial del sistema económico 
de la sociedad industrial ha generado presiones 
sobre el ecosistema, es causante de la degrada-
ción ambiental. La huella ecológica dejada por el 
ser humano en cada uno de los ecosistemas te-
rrestres también evidencia un desarrollo expo-
nencial, según el autor; de no haber cambios en 
el sistema socioproductivo en algún momento 
del siglo XXI, el sistema socioeconómico global 
podría colapsar. 

Son muchos los estudios, informes y aná-
lisis que alertan sobre la crisis medioambiental 
que afecta a la vida en la Tierra, todos apuntan 
a la huella que sobre la capacidad de regenera-
ción del planeta ha dejado la actividad humana. 
La necesidad de colocar freno al crecimiento 
descontrolado generó que, en la década de los 
años 80, el concepto de desarrollo sostenible 
comience a adquirir proyección internacional.

Ante la crisis económica, social, política y 
medioambiental que afecta a la tierra y a cada 
uno de sus procesos ecológicos, los y las docen-
tes tienen la responsabilidad de aportar solucio-
nes, no hacerlo significaría acelerar el proceso 
de extinción masiva que de acuerdo a Chomsky 
(2022, p21), ha comenzado. El autor de referen-
cia plantea que la amenaza de extinción es hoy 
una preocupación realista, pues la inteligencia 
humana ha concebido los medos para acabar, 
tras doscientos mil años de historia, con la vida 
en la tierra. 

Siempre ha sido evidente que cualquier 
medida efectiva para contener la amenaza de 
desastres medioambientales ha de tener un al-
cance mundial, la educación para el desarrollo 
sostenible configura un acuerdo internacional 
para revertir el caos ecológico, en este sentido 
compete a las instituciones universitarias la for-
mación de su cuerpo docente para asumir los 
principios del paradigma. De acuerdo con Alca-
raz (2022, p.170), las universidades desde el ac-
cionar educativo y su aptitud para la formación 
docente son una de las instituciones con mayor 
capacidad de transformación social, en conse-
cuencia, una de las que tiene más responsabili-
dad en asumir el compromiso de luchar contra 
los grandes males ecológicos que afectan a la 
vida planetaria. 

En torno a lo que se ha venido argumen-
tando, Carrascal (2021, p160), considera que, 
de acuerdo a la ONU, la educación para el de-
sarrollo sostenible implica el respeto, resguardo 
y garantía de los derechos humanos, aboga por 
una cultura de paz y no violencia. Se conside-
ra relevante el respeto a la diversidad cultural e 
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igualdad de género. Para el enfoque es de suma 
importancia la educación medioambiental, es 
un recurso que permite alcanzar el cambio so-
cial que se demanda. Como propuesta educati-
va busca promover una nueva relación de la so-
ciedad con su entorno y cambiar los patrones de 
insostenibilidad social, económica y medioam-
biental.

En el mismo orden de ideas, Muñoz (2017), 
plantea que la formación docente para trans-
versalizar el enfoque educativo del desarrollo 
sostenible ha de ir de conformidad con aptitu-
des, conocimientos y valores en el campo de 
la sostenibilidad, para construir un futuro sos-
tenible. La educación universitaria se convierte 
en un elemento clave para la formación de los 
ciudadanos del futuro, desde las universidades 
se deben generar valores, actitudes y compor-
tamientos que promuevan un desarrollo huma-
no sostenible en el ejercicio profesional. Desde 
el año 2012, grupos pertenecientes a la Orga-
nización de las Naciones Unidas publicaron un 
documento titulado: Aprendizaje del futuro. 
Competencias educativas para el Desarrollo Sos-
tenible. Este tuvo como fundamento un texto 
de la UNESCO, La educación encierra un tesoro; 
ambos proponen unas competencias enfocadas 
a la formación docente, las cuales se distribuyen 
de acuerdo a Muñoz (2017), en cuatro bloques: 
aprender a aprender (el educador entiende…), 
aprender a hacer ( el educador es competente 
para…), aprender a ser ( el educador es alguien 
que…) y aprender a convivir ( el educador traba-
ja con otros para…)

Desde que surgió el paradigma en los años 
ochenta se asumió el compromiso de la forma-
ción docente para transversalizar los principios 
en cada contexto educativo, sin embargo, a ni-
vel global existen barreras que han impedido su 
incorporación en la formación docente y profe-
sional.

Camino histórico recorrido por el desarrollo 
sostenible

 Durante la década de los años sesenta 
desde pequeñas tribunas comienzan a conocer-
se las consecuencias que genera el ser humano 
sobre el ecosistema. La divulgación de la proble-
mática ambiental se transmite a través de los 
medios de comunicación, ésta deja de ser cien-
tífica para pasar a ser política y social, pues se 
percibe que el patrimonio de toda la humanidad 
podría colapsar y con ello afectar la vida plane-
taria, en torno a lo planteado, Ochoa (2018, p 

6), afirma que la relación del ser humano con 
la naturaleza aumenta en complejidad a medida 
que se intensifica el poder transformador de la 
ciencia y la tecnología. El conocimiento acumu-
lado ha propiciado la crisis ambiental, ésta es 
parte de un proceso social de carácter global, se 
ha caracterizado por la expansión de la sociedad 
de consumo y la multiplicación del impacto hu-
mano sobre la biosfera. 

Desde décadas en el pasado se han toma-
do iniciativas para revertir el impacto humano 
sobre la naturaleza, pero las acciones no fre-
naron el avance de la sociedad industrial y su 
sistema de consumo ilimitado, no obstante, se 
comienzan a percibir acciones gubernamentales 
que asumen la interdependencia entre los ele-
mentos naturales, rurales y urbanos.

Una revisión histórica permite conocer 
que una de las primeras instancias en organizar-
se en torno a la problemática fue el Council for 
Environmental Education, en 1968 en Inglaterra, 
desde esta institución se inicia la educación am-
biental. Según Jiménez (2016), los países nórdi-
cos emprenden la incorporación de la educación 
ambiental en las instituciones educativas.

El modelo de desarrollo sostenible es la 
consecuencia de una investigación realizada 
a principios de la década de los sesenta por El 
Club de Roma, investigación titulada: Los Límites 
del Crecimiento. De acuerdo a Mahbub Ul Haq 
(1974), El Club de Roma convocó a un grupo de 
científicos para promover un estudio global so-
bre los problemas mundiales. En 1971, desde el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts se inició 
el estudio, tiempo después la investigación pro-
yectó la situación mundial si se mantenían las 
tendencias de crecimiento económico y pobla-
cional. Los investigadores utilizaron un modelo 
informático que combinó cinco variables críti-
cas: industrialización, crecimiento poblacional, 
escasez de alimentos, utilización de recursos no 
renovables y deterioro ambiental. 

La primera proyección alcanzó un límite 
debido al agotamiento de los recursos no re-
novables. En la segunda proyección el límite se 
alcanzó por la contaminación provocada por la 
industrialización. En la tercera proyección se su-
maron innovaciones tecnológicas y regulaciones 
para frenar la contaminación en un 25%, pero 
el límite se alcanzó por la escasez de alimentos 
debido a la presión ejercida por la industria y las 
ciudades sobre la tierra cultivada. 

Cada proyección resolvía la causa anterior 
al colapso a través de estrategias que incluían 
distintas respuestas tecnológicas: producción de 
energía nuclear, reciclado de recursos, explota-
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ción de reservas, limitación de contaminantes, 
aumento de la productividad del suelo, entre 
otros; sin embargo, esto solo aplazaba la crisis, 
en cualquier caso, el fin del crecimiento se da-
ría en 2.100, cuando se produciría la necesaria 
adaptación entre la población del mundo y el 
medioambiente natural, en forma de un rápido 
y elevado aumento de la mortalidad como con-
secuencia de la degradación del ecosistema. 

Las variables críticas se retroalimentaban 
positivamente y ninguna incorporación de tec-
nología podía evitar una catástrofe inminente. 
De ahí que la única solución que encontraron 
radicaba en detener el crecimiento poblacional 
y económico. La divulgación de la investigación 
generó un intenso debate, los países no alinea-
dos consideraron que frenar el desarrollo en sus 
economías significaba reforzar la pobreza y que 
la contaminación era la consecuencia del consu-
mo desbordado en las economías de los países 
desarrollados, también alegaron que la depre-
dación del ambiente en los países en desarrollo 
era la consecuencia de un modelo que inducía 
pobreza.

Producto del debate, en 1983 se crea La 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y De-
sarrollo, liderada por Gro Harlem Brundtland, 
Primera Ministra de Noruega, quien después de 
amplias consultas y participación de gobiernos, 
lideres, expertos y miembros de organizaciones 
relevantes de la sociedad civil, enmarca episte-
mológicamente al Desarrollo Sostenible como: 
“un curso del progreso humano capaz de satis-
facer las necesidades y aspiraciones de la gene-
ración presente, sin comprometer la habilidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus ne-
cesidades”. En el mismo orden de ideas, Guerre-
ro (2011, p 131), acota que El Consejo Interna-
cional de Iniciativas Ambientales, sostiene que:

El desarrollo sostenible es aquél que 
ofrece servicios ambientales, socia-
les y económicos básicos a todos 
los miembros de una comunidad sin 
poner en peligro la viabilidad de los 
sistemas naturales, de los que de-
pende la oferta de estos servicios, 
implica mejora en la calidad de vida 
dentro de los límites de cada ecosis-
tema.

En este orden de ideas, la Organización de 
las Naciones Unidas, en concordancia con las 
193 naciones firmantes del acuerdo, en la ac-
tualidad ejecutan acciones para transversalizar 
los objetivos, metas e indicadores del modelo 

de desarrollo sostenible en cada una de las acti-
vidades humanas. Se asume que es la oportuni-
dad para salvar a la especie humana y a la vida 
en el planeta del cambio climático. 

Actualmente toda la base epistemológica 
se condensa en La Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. Sus fundamentos implican 17 obje-
tivos, 169 y 232 indicadores de desarrollo. De 
acuerdo a Ramos (2020, p 91): 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sos-
tenible posee el potencial para 
transformar la sociedad y movilizar 
a personas y países. Esta compren-
de asuntos que van desde el abor-
daje de la desigualdad hasta cues-
tiones estructurales como el cambio 
climático, el crecimiento económico 
sostenible, la capacidad productiva, 
la paz y la seguridad, y el tema de 
contar con instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas en todos 
los ámbitos; incluye una compleja 
gama de desafíos sociales, econó-
micos y medioambientales que re-
querirán de transformaciones en el 
funcionamiento de las sociedades y 
en las economías, y en cómo inte-
ractuamos con el planeta.

En este orden de ideas, en los objetivos de 
desarrollo sostenible se destaca que una de las 
metas para el año 2030 es que todos los docen-
tes y estudiantes a nivel planetario adquieran 
conocimientos teóricos y prácticos para promo-
ver el desarrollo sostenible, para de esta manera 
revertir el efecto del cambio climático. 

Educación para el desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible como perspectiva 
educativa contribuye a la formación de docen-
tes ecológicamente responsables. El modelo 
puede llevar a que los educadores generen es-
trategias pedagógicas y didácticas para revertir 
el daño que la humanidad ha generado a cada 
ecosistema.  Jiménez (2016), plantea que, toda 
la educación tanto formal como no formal tiene 
el compromiso de prestar atención a la situación 
del mundo, ha de contribuir a una mejor per-
cepción de los problemas y posibles soluciones, 
tiene el compromiso de fomentar actitudes y 
comportamientos favorables para el logro de un 
futuro sostenible, para el logro de los derechos 
humanos. 
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El tema cobra relevancia a nivel mundial, 
se pone de manifiesto en virtud de que, en oc-
tubre de 2002, en la Cumbre de Johannesburgo 
sobre Desarrollo Sostenible, La Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, aprobó una resolu-
ción donde proclamó el Decenio de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible. Abarcó el tiempo 
comprendido entre 2005 y 2014. Se designó a la 
UNESCO como organismo rector. 

En un trabajo doctoral realizado por García 
(2016, p32), la autora describe que la propuesta 
de la UNESCO, pretende impulsar una educación 
solidaria para que los seres humanos tomemos 
conciencia de las consecuencias nocivas que el 
estilo de vida sustentado en el consumo ilimita-
do y la explotación desmedida de los recursos 
naturales deja sobre cada ecosistema. El mode-
lo propiciado intenta generar una nueva con-
ciencia en el patrón de producción y consumo, 
y un compromiso por la construcción de una so-
ciedad más viable para la vida en el planeta, pro-
cura integrar todos los objetivos de desarrollo 
sostenible en el proceso enseñanza aprendizaje 
para la formación de una ciudadanía planetaria 
impulsora de cambios para garantizar la vida y 
revertir el cambio climático. 

En el mismo sentido Moreno (2022, p 27), 
sustenta que la educación para el desarrollo 
sostenible tiene entre sus funciones formar ciu-
dadanos en las competencias necesarias para la 
sostenibilidad de las sociedades, de acuerdo al 
autor, uno de los referentes teóricos que da sus-
tento al paradigma es el pensamiento complejo, 
pues el carácter holístico, de efecto sistémico y 
de naturaleza compleja de la problemática so-
cial, económica y medioambiental a escala glo-
bal así lo condiciona.

Cifuentes (2016), plantea que la educa-
ción para el desarrollo sostenible requiere de 
enfoques y visiones que permitan su inclusión 
de una forma cercana a la realidad de la socie-
dad. Los desafíos presentes y futuros que con-
lleva el desarrollo sostenible necesitan de toda 
la sociedad involucrada, en ese sentido la edu-
cación para el desarrollo sostenible debe hacer 
partícipes a todos los ciudadanos; incluso desde 
edades tempranas, con herramientas que per-
mitan afianzar los conocimientos y convertir la 
visión del desarrollo sostenible en algo innato. 
La formación docente bajó la epistemología del 
desarrollo sostenible implica integrar los valores 
del paradigma en las diferentes áreas de la edu-
cación, con el propósito de lograr una sociedad 
sostenible y de justicia social. 

De acuerdo con García (2019, p 80):

La educación para el desarrollo sos-
tenible pretende generar un cambio 
de conciencia a favor de un desarro-
llo respetuoso con la capacidad del 
planeta para facilitar recursos natu-
rales, garantizando su reproductibi-
lidad y para adsorber los desechos, 
un desarrollo equitativo socialmen-
te y económicamente viable, ca-
paz de generar ingresos y empleos 
para mantener la calidad de vida 
respetando la capacidad de carga 
del planeta, es decir; un desarrollo 
sostenible en términos ambienta-
les, sociales, políticos, culturales y 
económicos, íntimamente relacio-
nados.

 
El desarrollo sostenible necesita de la “al-

dea global” comprometida. El modelo desde 
su aplicación educativa debe hacer partícipes 
a todos los ciudadanos, incluso desde edades 
tempranas. Ha de suministrar herramientas que 
permitan afianzar los conocimientos y convertir 
la visión del desarrollo sostenible en un conoci-
miento necesario para la vida.

El paradigma de desarrollo sostenible se 
planteó desde el año 1983, recientemente ha 
comenzado a ser transversalizado en la forma-
ción docente. El desarrollo sostenible y la edu-
cación están obligados a interactuar de manera 
sostenible en su dimensión educativa, investi-
gativa y de transferencia social, en virtud que la 
relación del ser humano con la naturaleza ha lle-
gado a una fase crítica. En relación a la propues-
ta educativa, Arroyo (2022, p 14), en una inves-
tigación doctoral realizada en Perú, plantea que 
la educación para el desarrollo sostenible es una 
propuesta pedagógica compleja, en consecuen-
cia, los y las docentes tienen el reto de revisar su 
enfoque teórico para reorientar la práctica edu-
cativa hacia una reflexión crítica y enmarcada en 
su contexto ecológico.

Los aspectos teóricos que la UNESCO con-
sidera como necesarios en la educación para el 
desarrollo sostenible se encuentran en la Car-
ta de la Tierra, el marco epistémico es la base 
para su implementación. De acuerdo con Arroyo 
(2022 p.7), el referido documento: 

Considera en su campo epistemo-
lógico la visión holística y sistémica, 
vale decir; una formación que per-
mita comprender las múltiples in-
terrelaciones que se presentan en 
la realidad, para ello es necesario la 
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formación en el pensamiento com-
plejo, así como el desarrollo de ca-
pacidades para resolver problemas 
y anticiparse a escenarios futuros de 
alta impredecibilidad.

En segundo lugar, se considera el compo-
nente axiológico, implica tomar conciencia de la 
existencia de los otros y la responsabilidad social 
y ecológica, entendida esta como corresponsa-
bilidad y solidaridad intergeneracional, además 
la integridad ecológica, la justicia social, econó-
mica y la democracia. En tercer lugar, se ha de 
considerar el sustento de la metodología sisté-
mica, interdisciplinar, socioafectiva y colaborati-
va. En este sentido la interdisciplinariedad bus-
ca reconocer las cuestiones desde perspectivas 
múltiples de las diferentes disciplinas. Las me-
todologías sistémicas son instrumentos valiosos 
para interpretar la compleja realidad, desde la 
pedagogía son esenciales para entender la edu-
cación como un conjunto de fenómenos interre-
lacionados para la formación de los individuos y 
contribución al sistema social.

Como se ha sustentado la educación para 
el desarrollo sostenible se expone en la Carta de 
la Tierra, el documento tiene los principios para 
avanzar hacia una forma de vida más sosteni-
bles, brinda un marco teórico para un currículo 
educacional generador de un aprendizaje trans-
formativo. En lo epistemológico la educación 
para el desarrollo sostenible ha de sustentarse 
en la teoría general de sistemas y la teoría de la 
complejidad de Morin, en igual medida en los 
enfoques socioafectivos, críticos y participati-
vos, pues en conjunto promueven el diálogo in-
tercultural e intersectorial.

Alcance de la educación con miras al año 2030 

A pesar de los esfuerzos internacionales de 
vincular la dimensión ambiental del desarrollo 
sostenible en la educación esta ha sido disper-
sa o poco vinculada en la formación profesio-
nal, en este sentido Pompa (2019, p14), en un 
estudio realizado en Cuba, identificó una serie 
de barreras para la introducción de la educación 
para el desarrollo sostenible en las profesiones 
universitarias; unas son de orden disciplinar, es-
tas ponen en evidencia que la incorporación de 
los principios de la educación para el desarrollo 
sostenible, son tratados desde la insuficiencia 
presupuestaria; lo cual incide negativamente en 
cuanto a la transversalización en las profesiones. 

En igual medida Aversi (2020), en una in-

vestigación realizada en Sao Paulo, reportó que 
los docentes incorporan los principios de la 
educación para el desarrollo sostenible de una 
manera superficial, ello se vincula con la escasa 
formación y conocimientos que han recibido.

En Venezuela una investigación que aporta 
conocimientos a la necesidad de la formación 
docente desde el paradigma del desarrollo sos-
tenible, fue la realizada por Cermeño (2020), en 
su tesis doctoral el investigador acota, que el 
aprendizaje para el desarrollo sostenible implica 
contar con docentes comprometidos, dispues-
tos a ser mediadores de un aprendizaje ético y 
social para el desarrollo sostenible. El modelo 
destaca la ética como eje transversal en la edu-
cación. El discernimiento, la reflexión continua 
y la acción son instrumentos que posibilitan el 
aprendizaje de una ética planetaria para ser so-
lidarios, para alimentar con los valores de la sos-
tenibilidad a la humanidad.

Pese a los esfuerzos el desarrollo sosteni-
ble ha sido escasamente significado en la educa-
ción universitaria a nivel global, en este sentido 
Tiana (p 357) plantea:

En la actualidad muchas universi-
dades han firmado declaraciones 
comprometiéndose con incorporar 
el enfoque de desarrollo sostenible 
en la docencia, la investigación, la 
gestión ambiental y en la responsa-
bilidad social universitaria, sin em-
bargo, se han enfocado únicamente 
en aspectos ambientales asociados 
con la gestión del agua, la eficiencia 
energética o la gestión correcta de 
residuos, sin que exista coordina-
ción o integración de ellas con la do-
cencia y la investigación.

Con la cita se da un argumento que indica 
que a pesar de gran esfuerzo la educación para 
el desarrollo sostenible ha sido escasamente va-
lorada en los procesos de formación profesional, 
entre ellos el relativo a la formación docente.

III. ELEMENTOS METODOLÓGICOS

En cuanto al entramado epistemológico 
para promover su estudio y comprensión Carval-
ho (2014, p 173), considera que el paradigma de 
la complejidad, aunque no es el único, configura 
un enfoque en la educación para el desarrollo 
sostenible. Desde esta perspectiva la educación 
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es compleja, interdisciplinar y transdisciplinar, 
se sustenta en el dialogo, la participación y un 
modelo de coexistencia orientado hacia la par-
ticipación democrática y hacia una estrategia 
ecológica en acción. Desde el paradigma de la 
complejidad se considera que la educación para 
el desarrollo sostenible ha de asumirse desde 
una visión sistémica y compleja, esta perspecti-
va posibilita un pensamiento reflexivo, crítico y 
complejo sobre una nueva manera de la huma-
nidad posicionarse en el mundo, de reflexionar 
en torno a él y de accionar de conformidad con 
una conciencia ecológica planetaria. 

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN

una de las reflexiones más importantes de 
la educación para el desarrollo sostenible es que 
representa una iniciativa para revertir el efecto 
del cambio climático, en consecuencia; es la 
oportunidad para salvar a la vida planetaria del 
sexto proceso de extinción masiva que comien-
za a protagonizar. En este sentido; es importante 
integrar sus valores en todos los aspectos de la 
formación docente, para que de esta forma los 
educadores como mediadores del aprendizaje 
puedan coadyuvar a construir una sociedad jus-
ta y sostenible, capas de mitigar el cambio cli-
mático que la especie humana ha generado. 

El desarrollo sostenible en la formación do-
cente, como condición inicial; podría revertir el 
cambio climático. No asumir el paradigma edu-
cativo podría tener serias consecuencias para la 
especie humana, pues el informe realizado por 
el Club de Roma, arrojó que, de mantenerse el 
crecimiento de la población, de la industrializa-
ción, del consumo ilimitado de recursos no re-
novables, de la contaminación y de degradación 
de los ecosistemas; el resultado sería el colapso 
de la vida humana como consecuencia de la de-
gradación de los ecosistemas.
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PEDAGOGÍA RESILIENTE BAJO UNA MIRADA CONTEXTUALI-
ZADA.
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RESUMEN

La existencia de prácticas docentes han de concebirse desde una mirada reveladora de la pe-
dagogía. En este sentido el presente artículo tiene como propósito comprender la manera en 
que los docentes desarrollan habilidades docentes para la enseñanza contextualizada a partir 
de la praxis pedagógica de la resiliencia en Centro Educativo Panamá, Sede Alegría de los 
Niños. El C.E. Colombia. Dentro de las teorías que le respaldan se encuentra la resiliencia eco-
lógica de Bronfenbrenner (1979), Teoría de la Resiliencia de Rutter (1985) y Teoría de los Fac-
tores de Riesgo y Protección Kaplan (1999). El norte metodológico se enmarca en el enfoque 
cualitativo de Martínez (2008), que permita explorar en profundidad las experiencias; así con-
templa el método hermenéutico de Gadamer (1993), pretendiendo recuperar el juicio reflexivo 
como forma de conocer. Los Sujetos significantes o informantes clave están conformados por 
(5) docentes. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de la información, se asu-
me la observación directa, la entrevista en profundidad y el guion de entrevistas. Desde los 
hallazgos, se realza la importancia de considerar las diferencias culturales, socioeconómicas y 
ambientales al desarrollar estrategias de promoción de la resiliencia en entornos educativos.   
Es imperativo adaptar las estrategias pedagógicas a las necesidades y realidades específicas 
de cada comunidad educativa. Se concluye, un afianzamiento a la colaboración resalta de la 
interconexión entre el ámbito educativo, familiar y de salud mental, reconociendo que el desa-
rrollo de habilidades resilientes es un proceso holístico.

RESILIENT PEDAGOGY UNDER A CONTEXTUALIZED GAZE.

ABSTRACT

The existence of teaching practices must be conceived from a revealing view of pedagogy. 
In this sense, the purpose of this article is to understand the way in which teachers develop 
teaching skills for contextualized teaching based on the pedagogical praxis of resilience in 
Centro Educativo Panamá, Headquarters Alegría de los Niños, Colombia. Among the theories 
that support it are Bronfenbrenner’s ecological resilience (1979), Rutter’s Resilience Theory 
(1985) and Kaplan’s Theory of Risk and Protective Factors (1999). The methodological north 
is framed in the qualitative approach of Martínez (2008), which allows exploring in depth the 
experiences; thus, it contemplates the hermeneutic method of Gadamer (1993), aiming to re-
cover the reflective judgment as a way of knowing. The significant subjects or key informants 
are made up of (5) teachers. Among the data collection techniques and instruments, direct 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación compleja contem-
poránea, vislumbra un sumario que 
ostenta las mismas características del 
pensamiento y del hombre de la épo-
ca multidimensional, abierto peren-
nemente a una transformación cada 
vez más diversa que exige cumplir con 
un trabajo existencial constante de 

instaurar su diferencia y construir su 
singularidad. En tal particularidad, es 
necesario no detenerse únicamente a 
percibir sobre la susceptibilidad que 
se tiene ante el daño y más sobre la 
capacidad de sobreponerse a las ex-
periencias de las adversidades, el es-
trés, el trauma y el riesgo en la vida 
personal, que incluye abusos, pérdi-
das y abandono, o simplemente las 
tensiones comunes de la vida cotidia-
na del ser humano. Para ello, siendo 

RÉSUMÉ

L’existence de pratiques enseignantes doit être conçue à partir d’un regard révélateur de la 
pédagogie. Dans ce sens, le présent article vise à comprendre la manière dont les enseignants 
développent des compétences pédagogiques pour l’enseignement contextualisé à partir de 
la praxis pédagogique de la résilience au Centre Éducatif Panama, Siège Alegría de los Ni-
ños. Le C.E. Colombie. Parmi les théories qui le soutiennent, on trouve la résilience écologi-
que de Bronfenbrenner (1979), la Théorie de la Résilience de Rutter (1985) et la Théorie des 
Facteurs de Risque et de Protection de Kaplan (1999). L’orientation méthodologique s’inscrit 
dans l’approche qualitative de Martínez (2008), qui permet d’explorer en profondeur les ex-
périences ; elle envisage ainsi la méthode herméneutique de Gadamer (1993), cherchant à 
récupérer le jugement réflexif comme forme de connaissance. Les sujets significatifs ou infor-
mateurs clés sont constitués de (5) enseignants. Parmi les techniques et les instruments de 
collecte de l’information, on assume l’observation directe, l’entretien en profondeur et le guide 
d’entretien. À partir des résultats, on souligne l’importance de prendre en compte les différen-
ces culturelles, socioéconomiques et environnementales lors du développement de stratégies 
de promotion de la résilience dans les environnements éducatifs. Il est impératif d’adapter les 
stratégies pédagogiques aux besoins et aux réalités spécifiques de chaque communauté édu-
cative. On conclut qu’un renforcement de la collaboration met en évidence l’interconnexion 
entre le domaine éducatif, familial et de la santé mentale, reconnaissant que le développe-
ment de compétences résilientes est un processus holistique.

Mot clefes:
pédagogie, résilience, 

contextualisation.

PÉDAGOGIE RÉSILIENTE SOUS UN REGARD CONTEXTUALISÉ.
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observation, the in-depth interview and the interview script. Since the findings, the impor-
tance of considering cultural, socioeconomic and environmental differences when developing 
strategies to promote resilience in educational environments is highlighted.   It is imperative to 
adapt pedagogical strategies to the specific needs and realities of each educational commu-
nity. In conclusion, a strengthening of collaboration highlights the interconnection between 
the educational, family and mental health environments, recognizing that the development of 
resilient skills is a holistic process.
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la educación el espacio apropiado de cavilación 
integral; se concibe su importancia desde la for-
mación docente dentro de un proceso comple-
jo, comunicativo y dialéctico que conduce a re-
flexionar sobre la práctica pedagógica y las vías 
para mejorarla o fortalecerla con el fin de gene-
rar nuevos conocimientos o construir saberes.

En este orden de ideas, el presente estudio 
plasmado como artículo científico trata sobre 
pedagogía resiliente bajo una mirada contextua-
lizada, la cual tiene como propósito comprender 
la manera en que los docentes desarrollan ha-
bilidades docentes para la enseñanza contex-
tualizada a partir de la praxis pedagógica de la 
resiliencia en Centro Educativo Panamá, Sede 
Alegría de los Niños. El C.E. Su relevancia radi-
ca en que profundiza la realidad educativa para 
que la misma sea socialmente construida, re-
flexiva y consciente, asumida con perseverancia 
y responsabilidad, colmada de conocimientos y 
de emociones que posiblemente permitan una 
posición postmoderna. 

Se devela, la situación que se presenta en 
las prácticas educativas, las que deben respon-
der a la demanda social, sin olvidar al individuo 
como objeto y parte de esta misma, envueltos 
en una diversidad de procesos relacionados con 
una gran variedad de factores que influyen en la 
formación académica, tales como el desarrollo 
de las fortalezas y el reconocimiento de las de-
bilidades del estudiantado en general, de forma 
tal, que se puedan resarcir dichas falencias de 
manera positiva, al buscar que conlleven a desa-
rrollar mecanismos de resiliencia efectivos para 
desenvolverse adecuadamente ante situaciones 
negativas ocurridas en dichos contextos.  

Por consiguiente, el proceso de recolec-
ción y tratamiento de los datos emergen como 
aporte paradigmático de enfoque cualitativo, se 
interesa en especial, por la manera en la que el 
mundo es comprendido, experimentado e inter-
pretado, es decir, es una reflexión sobre la pro-
ducción de las disciplinas científicas y el conoci-
miento científico como aporte valioso a futuras 
investigaciones vinculadas con el objeto de es-
tudio desde la metodología hermenéutica. Por 
tanto, la existencia de antecedentes como los de 
Frías, y Conde (2019), reflejan el estrés docente 
y la resiliencia como dispositivo de adaptación 
en zona rural: Tensiones y retos. Soportes que 
han de marcar una intencionalidad de estudio.

II. ANDAMIAJE TEÓRICO

Palpablemente los saberes que conducen 

a reflexionar en la actualidad sobre cómo se ve 
el docente, cómo lo ven los demás, cómo cono-
cen a los estudiantes, cómo asumen el proceso 
de mediación entre sucesos de dificultades tan-
tos propios como de los aprendices; es examinar 
el ser y el deber ser de la actuación docente. Por 
otro lado, concierta acentuar la perspectiva de 
Kant (1973), en relación a sus planteamientos 
filosóficos cuando refiere que la educación vie-
ne de otros seres humanos y que hay que hacer 
distinguir que el hombre solo es educado por 
hombres y por hombres, que a su vez fueron 
educados; por lo supeditado, las insuficiencias 
de los que instruyen comprimen las posibilida-
des de perfectibilidad por el sendero educativo 
de sus estudiantes.

Dos (2) semblantes importantes emergen 
de las reflexiones kantianas que proporcionan 
sustento al estudio, inicialmente, la visión hu-
manista que debe ostentar la formación docen-
te para lograr la perfección de la enseñanza-
aprendizaje y, posteriormente, la necesidad de 
fortalecer y transfigurar el ejercicio profesional 
con el fin de construir saberes nuevos con moti-
vación a pesar de adversidades que surjan en el 
proceso. En este orden de ideas, lo ontoepisté-
mico desde la praxis pedagógica de la resiliencia 
como capacidad heurística en el desarrollo de 
habilidades docentes para la enseñanza contex-
tualizada, permite asumir ese factor que es la 
resiliencia como una capacidad necesaria den-
tro del proceso de formación, a partir de que el 
propio docente genere medios de trascendencia 
de vida y trabajo educativo, con intencionalidad 
de afrontar la dificultad, la limitación, la discapa-
cidad, entre otros sucesos.

En efecto, lo descrito ante la forma de dar 
un soporte epistémico de fomentar una resis-
tencia para transformar la situación adversa en 
un motor de superación en cualquiera de los 
contextos, coincide con lo expresado por Quiño-
nes (2007) quien la define como” la capacidad 
de los seres humanos de surgir a partir del caos 
y del desorden característicos de las situacio-
nes de adversidad” (p.19). Considerando esta 
afirmación desde el ámbito educativo, refiere 
o destaca la diversidad de situaciones que tie-
ne que enfrentar el docente durante su práctica 
educativa, tanto en sus relaciones interperso-
nales con sus compañeros de trabajo o con sus 
estudiantes. Además, Quiñones (ibídem) expre-
sa que la resiliencia “está asociada a la reacción 
defensiva y proactiva ante situaciones de cir-
cunstancias críticas conducidas por una amplia 
escala de niveles de tensión, angustia, ansiedad 
y en muchos casos impotencia inicial, ante la ad-
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versidad” (p.75).
Atendiendo esta realidad, indagar e inter-

pretar los aportes ontoepistémicos que logren 
generarse; pueden llevar al surgimiento de una 
mirada que refleje la posible forma de superar, 
redimensionar y resignificar la visión del mundo 
construida, sus vivencias; pero que por disímiles 
razones deba ser transformada en forma creati-
va y autopoiéticamente preconcebida como op-
ción para desarrollar las capacidades y habilida-
des con el fin de prevalecer ante las dificultades. 
Por consiguiente, cuando se tiene conciencia 
reflexiva de que el riesgo ha de estar cotidiana-
mente en la vida de los sujetos, es admisible que 
se aborde desde una pedagogía preventiva; en 
la que es necesaria estudiar todos los factores 
protectores, que se les pueden brindar a dichos 
sujetos para afrontar el riesgo y salir triunfante-
mente de él.

Ahora bien, al abordar temas conexos con 
estados emocionales y actitudes dentro de la 
cotidianidad, se devela que un docente resilien-
te establece relaciones positivas, respetuosas y 
constructivas con los estudiantes y con el resto 
de agentes educativos, brinda apoyo y afecto al 
discente, estimula y potencia el pensamiento 
crítico, la creatividad y el desarrollo de habili-
dades a la hora de resolver problemas, ofrece 
oportunidades de participación significativa, 
dando un papel activo y fomentando el empo-
deramiento de sus estudiantes, crea un clima 
escolar positivo y de las relaciones horizontales, 
facilita los vínculos entre iguales, establece lími-
tes y normas siempre desde la comprensión e 
implicación del estudiantado, refuerza la auto-
estima y autoconcepto del discente.

En atención a la realidad detallada de los 
riesgos que ameritan ser profundizados desde 
la resiliencia, la Doctora Villalobos (2020) de la 
Universidad Panamericana en la Facultad de Pe-
dagogía de México; afirma según indagaciones 
realizadas que:

El estudio del riesgo en la vida de 
los pedagogos y de los estudiantes 
y la detección de una infinidad de 
factores de riesgo, han contribuido 
a crear una sensación de desalien-
to respecto de los niños y jóvenes. 
Incluso se ha llegado a pensar que 
los riesgos generalizados en la vida 
de los niños, condenan inexorable-
mente a una creciente cantidad de 
jóvenes a desarrollar consecuencias 
negativas: deserción escolar, bajo 
aprovechamiento, adicciones. Los 

estudiantes resilientes encontraron 
a un docente favorito que se con-
virtió en un modelo de rol positivo 
para ellos; un maestro especial que 
ejerce una fuerte influencia en sus 
vidas, brindándoles calidez, afecto, 
trato con tono humano, sobre todo 
les enseña a comportarse compasi-
vamente, innegablemente les gus-
ta la escuela y la convierten en su 
“hogar fuera del hogar”, en un re-
fugio de su ámbito familiar disfun-
cional. Las escuelas con directivos 
y maestros resilientes son exitosas 
y tienden a mantener estándares 
académicos elevados, a suministrar 
retroinformación eficaz que ayuda 
a los estudiantes ofreciéndoles po-
siciones de confianza y responsabi-
lidad. (p.4)

Cuando se internalizan situaciones men-
cionadas por lo antes citado, el escenario esen-
cial es aquel en que la escuela sea capaz de ofre-
cer los reforzadores de los factores protectores 
en la vida de los estudiantes y de los docentes. 
El compromiso del docente es divisar a los estu-
diantes en riesgo y ayudarles a desarrollar capa-
cidades desde la resiliencia. De tal forma, que el 
estudiante logre de manera progresiva acrecen-
tar su capacidad de luchar, de defenderse y no 
se atemorice frente a la adversidad de los desa-
fíos para construir su vida en circunstancias va-
riadas, ya sean positivas o negativas dentro del 
contexto donde se desenvuelve. 

Desde esta discursividad, la teoría de la re-
siliencia de Rutter (1985), al ámbito psicológico 
señala la flexibilidad social y la facultad adap-
tativa de los niños a situaciones extremas. En 
aquella época se utilizaba el término de “niño 
invulnerable” para referirse a niños constitucio-
nalmente tan fuertes que no sucumbían ante el 
estrés ni las dificultades. Devalúa el concepto 
argumentando que la resistencia al estrés no 
es estable a lo largo del tiempo, puesto que de-
pende de las etapas del desarrollo infantil, así 
como del estímulo. Sin embargo, la resistencia 
va a venir fija constitucional y ambientalmente y 
el grado de resistencia va a variar según las cir-
cunstancias. Ofrece entonces, un marco teórico 
importante para el desarrollo de habilidades 
docentes resilientes en el contexto de la ense-
ñanza contextualizada, ya que enfatiza la impor-
tancia de contar con habilidades resilientes para 
enfrentar los desafíos del entorno educativo 
actual y de contar con recursos y apoyos para 
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fomentar estas habilidades.
De igual forma, La teoría de la resiliencia 

ecológica de Bronfenbrenner (1970) ofrece un 
marco conceptual que examina la influencia de 
diversos sistemas ambientales en el desarrollo 
de la resiliencia en individuos. proporciona un 
marco valioso para entender cómo los diversos 
niveles de influencia ambiental impactan en la 
pedagogía resiliente, destacando la necesidad 
de considerar factores contextuales en el diseño 
de estrategias educativas que promuevan la res-
iliencia en los estudiantes. 

Mientras que la teoría de los factores de 
riesgo y protección Kaplan (1999), destaca la 
importancia de que los docentes se adapten a 
los diferentes contextos culturales y sociales y 
estén capacitados para prevenir y abordar situa-
ciones de riesgo, lo que les permitirá fomentar 
factores de protección y desarrollar programas 
y estrategias de intervención temprana adecua-
dos. En resumen, la teoría de los factores de 
riesgo y protección es una herramienta esencial 
para el desarrollo de habilidades docentes en la 
enseñanza contextualizada, ya que les permite 
a los docentes identificar y abordar los factores 
de riesgo y fomentar los factores de protección 
necesarios para favorecer el bienestar socioe-
mocional de los estudiantes.

     
Praxis pedagógica

Al hacer referencia de la expresión educa-
ción, elementalmente se habla de una práctica, 
de una praxis; pero ese término de praxis, hace 
remitirse a la diferenciación conservadora dada 
por Aristóteles (1985), en la que la praxis des-
de su etimología proviene del griego antiguo 
“πρᾱξις”, significa acción, actuar, y es equiva-
lente a la expresión práctica. Adentrándose aún 
más en este vocablo, se asume que toda praxis 
es un hacer, pero que no todo hacer es precisa-
mente una praxis. 

Desde la historicidad, los griegos ha-
cían alusión a praxis, en un sentido 
extenso, a la acción de llevar a cabo 
algo que tuviese por finalidad al 
agente mismo o que se encamina a 
un fin que trasciende al agente mis-
mo. Así, la praxis pedagógica según 
Hillert (2011), expresa que “es inte-
racción intersubjetiva, deliberativa, 
argumentativa, imbuida o informa-
da éticamente, que requiere de va-
riados “saber hacer” (savoir faire), 

que en el sentido aristotélico es a la 
vez praxis (relación entre sujetos) y 
poiesis, ósea relación de los sujetos 
con objetos (p.1).

    

Resiliencia 

La etapa de la escolaridad tiene una gran 
importancia en el desarrollo y la socialización de 
los estudiantes. Gran parte de sus necesidades 
cognitivas, emocionales y relacionales localizan 
en la escuela un medio para satisfacerlas. Para 
Cyrulnik (2004) “la resiliencia es un proceso, un 
conjunto de fenómenos armonizados, en el cual 
la persona afronta un contexto, afectivo, social y 
cultural” (p.5). En este sentido citado, dentro de 
estos fenómenos que menciona el autor la res-
iliencia conforma un conglomerado de factores 
relacionados con el afrontamiento de circuns-
tancias integrales posibles de estudiar desde lo 
socioemocional.

La resiliencia en el ámbito pedagógico se 
comprende como la capacidad de los individuos 
para afrontar y sobreponerse a las adversida-
des, aprendiendo de las experiencias difíciles y 
adaptándose de manera positiva a los desafíos. 
Desde esta perspectiva, la resiliencia no se limita 
a la fortaleza individual, sino que se integra en 
el entorno educativo y en las prácticas pedagó-
gicas. Para cultivar la resiliencia en el contexto 
educativo, es esencial crear un ambiente seguro 
y de apoyo emocional, fomentar habilidades so-
cioemocionales, como la empatía y la autorre-
gulación, y promover la autonomía y la toma de 
decisiones. Además, se busca establecer rela-
ciones positivas entre estudiantes y educadores, 
adaptarse a la diversidad del aula, e incorporar 
métodos de enseñanza innovadores que esti-
mulen el pensamiento crítico. La resiliencia aca-
démica también desempeña un papel crucial, 
instando a los estudiantes a enfrentar el fracaso 
con perseverancia y desarrollar estrategias para 
superar obstáculos académicos. En resumen, la 
resiliencia en la pedagogía se construye a través 
de un enfoque integral que considera tanto las 
dimensiones individuales como las dinámicas 
educativas, preparando a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos de la vida con una menta-
lidad adaptativa y positiva.

     

Enseñanza Contextualizada    
Caamaño (2018), señala desde el punto de 

vista teórico, que la enseñanza contextualizada 
o “Química en Contexto” se fundamenta en la 
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visión del aprendizaje situado (p.29). Esto refie-
re a una forma de aprender en el contexto de 
acuerdo a lo citado. Es de destacar en relación a 
esta postura, que el aprendizaje situado es una 
visión que está basada en el enfoque sociocultu-
ral de Vygotski (1981), según el cual, los logros 
cognitivos son el resultado de la interacción so-
cial, el contexto y la cultura de los participantes 
en un escenario educativo.

La importancia de la enseñanza contextua-
lizada no se limita únicamente al ámbito educa-
tivo, sino que se extiende a diferentes aspectos 
de la vida. En general, las personas aprenden 
mejor cuando pueden aplicar los conceptos y 
habilidades en situaciones del mundo real y re-
levantes para su contexto. Esto se puede aplicar 
en diversas áreas, desde la formación profesio-
nal hasta el desarrollo de habilidades persona-
les y sociales. Mejor expresado, la enseñanza 
contextualizada también puede contribuir a la 
reducción de las desigualdades educativas. Al 
proporcionar contextos relevantes y significa-
tivos para la vida de los estudiantes, se puede 
aumentar su interés en el aprendizaje.

III. BITACORA METODOLOGICA
      
En el universo de la investigación, se pre-

tende abordar una realidad o naturaleza desde 
una perspectiva interpretativa que se plantea 
dentro de un enfoque del paradigma cualitati-
vo, dado que permitirá la aquiescencia de inte-
rrogantes, y de los propósitos planteados en el 
estudio. A la luz de esta connotación sapiente, 
en este apartado del estudio, se describen los 
aspectos epistémicos y metodológicos utiliza-
dos para comprender la calidad de la realidad 
y lograr los propósitos pretendidos por el inves-
tigador. Por consiguiente, es preciso tomar en 
cuenta que todo proceso investigativo estará 
dirigido a generar nuevo conocimiento, el cual 
debe tener un sustento que permita darle vali-
dez y legitimidad a la investigación.

Es este espacio, se asume la posición pa-
radigmática interpretativa, que según Denzin, 
(1989), “se enfoca en el estudio de cómo los 
seres humanos interpretan e interactúan con su 
entorno social y cultural” (p.40). El paradigma 
interpretativo es una corriente de pensamiento 
de las ciencias sociales que se centra en com-
prender cómo los seres humanos dan sentido 
y significado a su realidad social y cultural. Este 
artículo científico se sitúa en el marco del enfo-
que cualitativo propuesto por Martínez (2008). 
Además, adopta el método hermenéutico de 

Gadamer (1993); mientras que, los informantes 
clave, están constituidos por cinco docentes. 
Así, el contexto de investigación, el escenario 
de estudio lo constituye las del Centro Educati-
vo Panamá, Sede Alegría de los Niños. El C.E. Lo 
integran veintitrés (23) sedes de la zona rural del 
municipio de Arauquita, departamento de Arau-
ca de Colombia.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, se emplean la observación 
directa, la entrevista en profundidad y un guion 
de entrevistas. Se asume por su parte, el epíto-
me consecutivo de técnicas de análisis como lo 
son: la categorización, estructuración, triangula-
ción y la teorización, estos procesos constituyen 
la esencia de la labor indagatoria. Esto significa 
que la validez está relacionada con la precisión y 
exactitud de los datos y conclusiones obtenidos, 
mientras que, que la credibilidad está relacio-
nada con la capacidad de los datos y resultados 
obtenidos para ser considerados como reales y 
precisos, debido a que la confirmación por parte 
de los participantes implica compartir los resul-
tados y conclusiones con ellos y pedirles su opi-
nión y retroalimentación.

IV. REFLEXIONES FINALES
     
El acercamiento a la realidad revela prác-

ticas pedagógicas específicas que han demos-
trado fomentar la resiliencia en contextos edu-
cativos particulares. Los resultados destacan la 
importancia crucial de adaptar las estrategias 
pedagógicas a las necesidades específicas de 
cada comunidad educativa para cultivar la re-
siliencia en los niños. Además, se subraya el 
impacto positivo de la pedagogía resiliente en 
diversos entornos educativos, reconociendo la 
variedad de contextos presentes en el ámbito 
educativo. Estos hallazgos contribuyen al artícu-
lo científico sobre pedagogía resiliente bajo una 
perspectiva contextualizada, resaltando la nece-
sidad continua de desarrollar e investigar estra-
tegias que promuevan la resiliencia en niños y 
jóvenes. Este enfoque es esencial para mejorar 
constantemente las prácticas educativas y ga-
rantizar una educación más efectiva y adaptada 
a la diversidad de contextos.

En finiquito, la investigación no solo desta-
ca la relevancia de ajustar las estrategias peda-
gógicas, sino también enfatiza la importancia de 
la investigación continua en la promoción de la 
resiliencia en niños y jóvenes, proporcionando 
una base sólida para la mejora constante de las 
prácticas educativas.
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RESUMEN

La educación del presente siglo, requiere la presencia de docentes mediadores e innovadores, 
capaces de valorar el escenario del aula desde las propias características que manifiestan los 
educandos al estar en interacción con un texto escrito. Sin embargo, los educadores según 
diferentes estudios mantienen en el ejercicio de sus funciones pedagógicas esquemas tradi-
cionales en el campo de la lectura, afectando con ello los niveles de comprensión lectora en el 
grupo.  Consideraciones, que sirvieron de base para el desarrollo de este artículo cuyo objetivo 
fue profundizar los conocimientos relacionados con la comprensión lectora desde la visión del 
modelo interactivo psicolingüístico de Kenneth Goodman; ubicado en el paradigma cualita-
tivo, nivel descriptivo con apoyo documental, se utilizaron técnicas relativas a la revisión bi-
bliográfica, mediante un arqueo de textos debidamente interpretados a través del método de 
contraste y comprensión para construir desde la perspectiva del proceso lector según Kenneth 
Goodman, e indicar las reflexiones finales, donde se puede visualizar que:  para lograr una 
comprensión lectora eficaz, se ha necesario incluir un proceso lector orientado hacia la modi-
ficabilidad comportamental del estudiante, pues, la comprensión lectora, representa un acto 
simultáneo de extracción y construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos 
del lector con el texto en un contexto de actividad, para elaborar la representación mental des-
de la interacción entre el lector- contenido del texto y autor, dando paso a la cognición y meta 
cognición que solo se logra cuando el estudiante emplea modelos interactivos de aprendizaje 
para comprender e interpretar el contenido del texto. 

READING COMPREHENSION FROM THE VISION OF KENNETH 
GOODMAN’S INTERACTIVE PSYCHOLINGUISTIC MODEL.

ABSTRACT

The education of this century requires the presence of mediating and innovative teachers, 
capable of assessing the classroom scenario from the characteristics that learners manifest 
when interacting with a written text. However, according to different studies, educators main-
tain traditional schemes in the field of reading in the exercise of their pedagogical functions, 
thereby affecting the levels of reading comprehension in the group. Considerations, which 
served as the basis for the development of this article whose objective was to deepen the 
knowledge related to reading comprehension from the vision of Kenneth Goodman’s psycho-
linguistic interactive model; Located in the qualitative paradigm, descriptive level with do-
cumentary support, techniques related to the bibliographic review were used, through an 
archae of texts duly interpreted through the method of contrast and comprehension to build 
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I. INTRODUCCIÓN

Las sociedades avanzadas, a lo 
largo de su historia educativa, han 
buscado cambios significativos deter-
minados por mejorar los niveles de ca-
lidad, de la educación para ello, asegu-
ran la presencia de recursos humanos, 
materiales, didácticos entre otros, 
ajustados a las necesidades de su po-
blación estudiantil. Además, agregan 
nuevos modelos curriculares caracte-

rizados por transformar la práctica pe-
dagógica especialmente en el campo 
de la lectura y escritura, áreas funda-
mental para la formación integral de 
la ciudadanía. 

En este mismo contexto de 
ideas, los países latinoamericanos, 
para alcanzar su desarrollo econó-
mico, social, cultural y educativo, re-
quiere mejorar las competencias del 
talento humano para ofrecerles a los 
ciudadanos y ciudadanas herramien-
tas de participación activa en la socie-

RÉSUMÉ

L’éducation de ce siècle nécessite la présence d’enseignants médiateurs et innovants, capables 
d’évaluer le scénario de la classe à partir des caractéristiques que manifestent les apprenants 
lorsqu’ils interagissent avec un texte écrit. Cependant, selon différentes études, les éduca-
teurs maintiennent les schémas traditionnels dans le domaine de la lecture dans l’exercice 
de leurs fonctions pédagogiques, affectant ainsi les niveaux de compréhension en lecture du 
groupe. Considérations, qui ont servi de base à l’élaboration de cet article dont l’objectif était 
d’approfondir les connaissances liées à la compréhension écrite à partir de la vision du modèle 
interactif psycholinguistique de Kenneth Goodman; Situées dans le paradigme qualitatif, ni-
veau descriptif avec support documentaire, des techniques liées à la revue bibliographique ont 
été utilisées, à travers une archée de textes dûment interprétés à travers la méthode de con-
traste et de compréhension pour construire dans la perspective du processus de lecture selon 
Kenneth Goodman, et indiquer les réflexions finales, où l’on peut voir que: pour parvenir à une 
compréhension écrite efficace, il a été nécessaire d’inclure un processus de lecture orienté vers 
la modifiabilité comportementale de l’élève, puisque la compréhension écrite représente un 
acte simultané d’extraction et de construction transactionnelle entre les expériences. Et con-
naissance du lecteur avec le texte dans un contexte d’activité, pour élaborer la représentation 
mentale à partir de l’interaction entre le lecteur-contenu du texte et l’auteur, laissant place à la 
cognition et à la méta-cognition qui ne s’obtiennent que lorsque l’étudiant utilise des modèles 
interactifs d’apprendre à comprendre et à interpréter le contenu du texte.

Mot clefes:
compréhension écri-
te, modèle interactif, 

psycholinguistique, 
Kenneth Goodman.

COMPRÉHENSION EN LECTURE À PARTIR DE LA VISION DU 
MODÈLE PSYCHOLINGUISTIQUE INTERACTIF DE KENNETH 
GOODMAN.
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from the perspective of the reading process according to Kenneth Goodman, and indicate 
the final reflections, where it can be seen that: to achieve effective reading comprehension, 
it has been necessary to include a reading process oriented towards the student’s behavioral 
modifiability, since reading comprehension represents a simultaneous act of extraction and 
transactional construction between experiences. And knowledge of the reader with the text in 
a context of activity, to elaborate the mental representation from the interaction between the 
reader-content of the text and author, giving way to cognition and meta-cognition that is only 
achieved when the student uses interactive models of learning to understand and interpret 
the content of the text.
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dad, para reconstruir el tejido social y apuntar a 
las metas globales. Con esta mirada, las últimas 
reformas educativas, han estado enfocadas en 
mejorar la calidad de la educación, al respecto, 
Vázquez (2015), destaca “sin dejar a un lado las 
metas de cobertura, el alcance de esta meta se 
fundamenta en el análisis de las políticas edu-
cativas a nivel mundial” (p.2). Es decir, dicha ac-
tuación, no se encuentra separada de los fines 
que tiene la educación a nivel mundial, se trazan 
metas que buscan obtener resultados viables 
estimados en función a las necesidades de cada 
nación. 

A partir de las consideraciones anteriores, 
la mayoría de los países latinoamericanos imple-
mentan estrategias de cambios a fin de transfor-
mar los espacios educativos, mediante acciones 
informativas dirigidas a los docentes para facili-
tar la enseñanza y aprendizaje, dándole mayor 
énfasis a la lectura como estrategia fundamental 
para el desarrollo de individuos altamente califi-
cados en cuanto al manejo de sus competencias 
comunicativas, lingüísticas, comprensivas entre 
otras; lo que hace posible convertirlo en un indi-
viduo con formación integral. 

Con base a estas ideas, los Estados abrieron 
un camino para que las escuelas incursionaran 
en un cambio del modelo curricular, apoyado en 
enfoques pedagógicos que inducen a la trans-
formación del proceso enseñanza y aprendizaje, 
es decir, abren un camino hacia la consolidación 
de  teorías educativas para así, darle al docente 
nuevas funciones en las aulas, convirtiéndolos 
en mediadores del trabajo, además, hacen hin-
capié en la lectura como una especialización de 
las capacidades comunicativas receptivas y ex-
tensivas del lenguaje; pues, el reconocimiento 
de la palabra no es más que la percepción de 
patrones complejos encargados de valorar el 
acto de leer como una actividad comunicativa 
en sí misma. 

Con referencia a lo anterior, Parra (2016), 
indica las escuelas incorporan en el trabajo pe-
dagógico de la lectura, “nuevos recursos didác-
ticos que estén al alcance de los estudiantes, al 
presentarles una variedad de textos que despier-
tan motivaciones e intereses en los aprendices 
lectores” (p.44). En otras palabras, la enseñanza 
de la lectura bajo el manejo de múltiples recur-
sos como: materiales impresos (textos), vincula-
dos con los intereses particulares del educando, 
permite consolidar experiencias basadas en una 
variedad de discursos y registros que le invitan a 
entrar en contacto con formas de expresión es-
crita y diferentes temas significativos para ellos. 

Al analizar tal planteamiento, se compren-

de que para lograr formar estudiantes con altas 
competencias comprensivas, es necesario invo-
lucrar el trabajo pedagógico en la concepción 
de las corrientes psicolingüísticas que estiman la 
necesidad de adecuar dicho proceso lector a un 
acto interactivo, dado que, durante el acto de 
leer se presenta dos fuentes de información: lo 
visual y no visual, siendo ésta última de menor 
importancia debido que la lectura es un proceso 
selectivo en el cual el lector no utiliza toda la in-
formación disponible; sino solo aquella necesa-
ria para reconstruir el sentido; en otras palabras, 
la requerida para contestarse las preguntas que 
van surgiendo en la medida que realiza la lectu-
ra.  

En este sentido, Smith (1998), resalta que 
la lectura “es un proceso que requiere intensa 
actividad mental, pues, el lector quien constru-
ye el mensaje del texto en su interacción con el 
mismo” (p.125). En otras palabras, leer no sig-
nifica realizar una actividad mecánica orientada 
a descifrar los signos gráficos, el lector al estar 
en contacto con el texto, debe saber guiar una 
serie de razonamientos que le dan la oportuni-
dad de construir e interpretar el mensaje escrito 
a partir de la información que posee; actividad 
que abre el camino para una comprensión lec-
tora como resultado de las relaciones interacti-
vas con el contenido de la lectura al vincular las 
ideas con otras anteriores. 

Asimismo, Goodman (1996), comparte 
las ideas con Smith e indica que en el proceso 
de lectura “el lector reconstruye el significado 
del texto a partir de datos que encuentra en el 
mismo y de la información previa que posee de 
su experiencia” (p.236). Es decir, la visión que 
el autor asigna al proceso lector, se apoya en el 
desarrollo de las teorías psicolingüísticas y so-
ciolingüísticas, que fundamentan los procesos 
psíquicos implicados en la lectura, pues, existe 
la antesala del lenguaje estructurado por diver-
sas variedades sociales que asignan información 
previa para fijar una posición clara ante un tex-
to y con ello, generar la respectiva comprensión 
lectora del mismo. 

De igual manera, Goodman (ob.cit), ex-
presa la lectura “es un juego psicolingüístico de 
adivinanzas, donde el pensamiento y el lenguaje 
están involucrados en múltiples y continuas in-
teracciones, que permitan al lector enfrentarse 
al texto, realizar muestreos, predice, anticipar-
se, infiere, confirma, rechaza y finalmente cons-
truye el sentido” (p.236). Según la apreciación 
dada, se puede entender que la comprensión 
lectora, representa un proceso interactivo, don-
de las estructuras cognitivas que poseen los es-
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tudiantes al estar en contacto con el texto leído, 
buscan descifrar su contenido tomando en con-
sideración las informaciones previas relaciona-
das con el mismo, que no es más que construir y 
desconstruir permanente durante la interacción 
entre el lector y el texto todo de acuerdo a la 
situación de la lectura; para finalmente elabo-
rar sus propias apreciaciones generales que lo 
llevan a realizar una comprensión de lo leído de 
manera eficiente. 

En la misma dirección temática, Goodman 
(1982), define la lectura “como un proceso del 
lenguaje, donde los lectores como usuarios del 
mismos, con los conceptos y métodos lingüís-
ticos pueden explicar la lectura donde nada es 
accidental sino, es el resultado de su interacción 
con el texto”(p.38). Es decir, que el sentido que 
proyecta el texto, no está determinado por las 
palabras u oraciones que lo componen; sino, 
que se conforma en la mente del autor y del lec-
tor cuando este reconstruye el texto en forma 
significa para él, lo que hace posible conjugar lo 
psicolingüístico, esquemas mentales al interac-
tuar con el lenguaje y conocimientos previos del 
lector en su proceso de comprensión. 

Atendiendo a las ideas antes señaladas, el 
proceso lector de acuerdo con Goodman, repre-
senta la base para lograr niveles significativos 
de comprensión lectora, pues, el estudiante al 
encontrarse ante un texto, involucra sus viven-
cias, experiencias y competencias lingüísticas 
reflejadas por el lenguaje, mediante el cual, lo-
gra incluirse en la dinámica del contenido para 
luego establecer desde sus propias capacidades 
cognitivas, la reconstrucción del mismo, lo que 
hace posible llegar a una comprensión lectora 
caracterizada por entender el significado se-
mántico de todas las palabras, para luego agre-
gar lo interpretativo determinado por la suma 
de diferentes deducciones, presuposiciones e 
inferencias de las palabras del texto y finalmen-
te el análisis donde refleja la intención y argu-
mentación que asigna el autor, con base al pen-
samiento crítico del lector.

Cabe destacar que,  la incorporación del 
modelo lingüístico interactivo propuesto por 
Goodman, en el campo educativo permite mirar 
el proceso de lectura como una actividad donde 
el estudiante lector reconstruye el significado 
del texto a partir de los datos que se encuentran 
en el mismo e información previa que posee de 
su experiencia. En otras palabras, hace posible 
lograr una efectiva comprensión lectora, pues, 
el estudiante simplemente debe inferir desde 
la información del texto y lograr el respectivo 
proceso constructivo; es decir, expandir sus co-

nocimientos previos hacia la construcción de hi-
pótesis acerca del significado del texto, lo cual, 
representa un esfuerzo para lograr la compren-
sión. 

Conforme a estas ideas, se puede comple-
mentar que durante las actividades pedagógi-
cas dirigidas a fomentar la comprensión lectora 
en los estudiantes, es importante promover la 
elaboración de inferencias que facilitan la com-
prensión de la información presentada en un 
texto, proceso que representa el acto de inte-
gración y recuerdo de información presente en 
la lectura. Por ello, cuando el estudiante agrega 
mayor cantidad de inferencias no sólo estable-
ce relaciones entre distintos elementos del tex-
to; sino, que puede integrar la información de 
lo leído con el conocimiento previo. Ideas, que 
permiten entender que para lograr niveles sig-
nificativos de comprensión lectora en las aulas, 
cada docente debe partir de textos debidamen-
te relacionados con el contexto sociocultural del 
estudiante, a fin de que éste pueda realizar las 
inferencias, presuposiciones, análisis, deduccio-
nes e interpretaciones respectivas del conteni-
do, al tomar referencias vivenciales que facilitan 
la introducción de su lenguaje social. 

Al continuar la disertación, la comprensión 
lectora para relacionarse con el modelo interac-
tivo lingüístico de Goodman, debe convertirse 
en un proceso centrado en predicciones acto 
cognitivo que permite a los estudiantes esta-
blecer hipótesis ajustada al contenido del texto, 
apoyadas en su interpretación, para luego cons-
truir desde su bagaje de conocimiento y expe-
riencias las ideas correspondientes a la lectura 
realizada; pero cuando, la práctica educativa 
sólo busca que los estudiantes lean sin generar 
la respectiva comprensión del texto, se aleja de 
estos principios teóricos, dando paso al desa-
rrollo de una acción pedagógica limita a cumplir 
objetivos educacionales planificados. 

En consecuencia, es relevante convertir 
la lectura es un proceso interactivo para ayu-
dar al estudiante a procesar el texto a través de 
sus esquemas cognitivos; que hacen posible la 
construcción del significado, siempre que el es-
tudiante ponga en juego todo su conocimiento 
previo almacenado en la memoria, es decir, el 
significado por construir no está explícito en el 
texto, este se construye debido a la activación 
de sus pensamientos interiores, que están de-
bidamente concatenados con los conocimiento 
apropiados para llegar a una comprensión lecto-
ra eficiente y eficaz. 

De este modo, la comprensión lectora no 
sólo depende de la significatividad lógica (cohe-
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rencia, cohesión y sintaxis) o psicológica (distan-
cia entre el conocimiento del lector y contenido 
del texto), tal como lo dice, Goodman (1984), 
“no es posible leer sin usar los esquemas cogni-
tivos, sin participar de una transacción del texto 
y sin buscar su significado” (p.66). Según lo indi-
cado, le corresponde al estudiante recordar lo 
que lee para lograr una mentalidad estratégica 
que le ayude a detectar y comprender posibles 
errores o fallas en la comprensión y finalmente 
poseer una actitud abierta para desarrollar el 
aprender a aprender. En otras palabras, activar 
procesos más complejos que le exigen ir más 
allá del procesamiento de palabras o frases, 
implica, relacionar segmentos más amplios del 
texto, determinado por el dominio del lengua-
je, experiencia, cultura y visión que posee del 
mundo lector, para así elaborar representacio-
nes mentales coherentes que van directamente 
a contribuir en la comprensión lectora. 

De acuerdo con este criterio, los docentes 
incursos en la actividad pedagógica deben te-
ner en cuenta que el proceso para  consolidar 
la comprensión lectora, no puede ser parcela-
do, hay que mirar contextos reales y auténticos, 
a fin de que cada estudiante pueda construir 
significados a partir de sus propias vivencias, 
asignándole propósitos reales que lo llevan a 
comprender con facilidad el contenido del tex-
to. Apreciación apoyada en Goodman (1987), la 
práctica educativa debe responder “al uso de es-
trategias donde las claves textuales le den sen-
tido al texto, pues, los estudiantes no pueden 
aprender fonemas, vocabulario o gramática de 
manera aislada, porque en el mundo real dichos 
sistemas no se presentan de esa forma” (p.59). 

II. SUSTENTO TEÓRICO 

Proceso Lector

La acción pedagógica en el diario vivir del 
maestro, a quien le corresponde cumplir con la 
mediación cognitiva bajo múltiples situaciones 
particulares que caracterizan al estudiante en 
su proceso de formación. Por lo tanto, cada do-
cente al momento de planificar los contenidos 
en las áreas académicas, debe asumir un mane-
jo eficiente las corrientes educativas que sirven 
de referencia para el desarrollo del quehacer 
educativo y así, ofrecerle a los educandos herra-
mientas cognitivas competentes que le faciliten 
su interacción con las diferentes informaciones 
que conforman los saberes. 

De esta forma, se comprende que la prác-
tica escolar para afianzar las competencias lec-
toras, debe tomar como norte el desarrollo de 
actividades lectoras que ayuden a la realización 
de actos lectores, donde cada educando pue-
da reconocer no sólo las letras y palabras, sino, 
comprender el significado de las ideas plasma-
das, para así adecuar la información a su propio 
contexto sociocultural, personalidad, capacida-
des comunicativas, reflexivas, psicolingüísticas, 
entre otras que hacen posible llegar a lo dicho 
por Goodman (ob.cit), precisa que “cómo se lle-
va a cabo la lectura en el mundo real y cómo los 
lectores de carne y hueso tratan de encontrarle 
sentido a textos auténticos”(p.54). 

Lo indicado por el autor, permite resaltar 
que cuando los docentes promocionan la en-
señanza de la lectura sin darle las respectivas 
herramientas que le den la oportunidad para 
reconocer, respetar la participación, puede dar-
le sentido al texto; es decir, le asigna sus pro-
pios significados mediante el uso de un nivel de 
lenguaje y del mundo que le aporta referencia 
de los hechos contados en el texto. Estas ideas, 
resaltan que dichos conocimientos le ayudan a 
interactuar con su mundo exterior e interior. 

Es importante resaltar que, el proceso lec-
tor se encuentra determinado por la presen-
cia de tres momentos, los cuales son básicos y 
esenciales para lograr una comprensión lectora 
eficiente; los mismos, se encuentran determina-
dos por el ante, durante y después. Los mismos, 
son reportados por, Castillo (2016), quien los 
precisa de la siguiente manera: 

Antes de la lectura no es más que el mo-
mento previo a la actividad lectora, consiste en 
la realización de actividades relacionadas con 
el contenido del tema; por ello, la meta cumple 
con una serie de actividades mentales encami-
nadas para empezar a leer con una idea de pen-
sar que hay dentro del texto. Durante la lectura: 
conocido como lectura consciente que se lleva a 
cabo durante la lectura, bien sea cuando el do-
cente lee y le permite comprender poco a poco 
el significado o mensaje, en este momento, el 
lector interactúa con el texto para establecer un 
diálogo, para así decir, que la lectura consciente 
no es más que volver a leer, hacer un esquema, 
preguntar entre otras preguntas y Después de la 
lectura:  determinado por la decodificación del 
texto mediante el uso de comentarios, pensa-
mientos u opiniones. 

A este particular, el proceso lector repre-
senta un camino cognitivo, que le permite a los 
estudiantes leer y comprender; pues, los pasos 
que se cumplen en este proceso están directa-

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Anyemir Olivieri
Comprensión lectora desde la visión del modelo interactivo psicolinguístico de Kenneth Goodman.



Autor
Título

87Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

mente vinculados con las capacidades mentales 
y actividades que facilitan las competencias lec-
toras, vistas por, Sánchez (2019), “como la ca-
pacidad individual, que tienen los estudiantes 
para comprender, utilizar y analizar textos escri-
tos, con el fin de lograr sus objetivos personales; 
desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y 
participar plenamente en la sociedad” (p.111). 
Es decir, son lectores significativos aquellos es-
tudiantes que comprenden lo que leen para su 
beneficio; esto les ayuda a convertirse en lec-
tores autónomos al construir el significado del 
texto a través de diversos vínculos con la lectura. 

En este mismo contexto, Solé (1995), sos-
tiene que “leer es un proceso de interacción en-
tre el lector y el texto, proceso mediante el cual 
el primero intenta satisfacer el obtener informa-
ción pertinente, para los objetivos que guían la 
lectura” (p.17). Según lo expuesto, el lector acti-
vo examina el texto para luego iniciar el proceso 
de leer y así alcanzar el objetivo de la lectura, 
acto que no se puede convertir en una actividad 
de decodificación; sino que se debe tener un 
sentido guiado por el gusto de aprender. 

Asimismo, Chambers (2008), menciona 
que leer es un drama de tres actos: “primero 
elegir que leer, donde leerlo y cuándo leerlo; 
segundo acto lectura de lo que se ha elegido 
leer y el tercero la reconstrucción que se refie-
re a rehacer, reformar y reestructurar” (p.187). 
En otras palabras, el proceso lector para lograr 
efectos positivos en los estudiantes, simplemen-
te deben cumplir con cada uno de estos pasos, 
donde el inicio de seleccionar lo que se quiere 
leer, debe ser continuando con la realización de 
la lectura del texto para finalmente restructurar 
su contenido tomando en cuenta sus vivencias y 
lenguaje social predominante que abre el cami-
no para cumplir con los diferentes niveles de la 
comprensión lectora. 

En este particular, Goodman (1982), como 
líder del modelo psicolingüístico, el cual parte 
de los siguientes preceptos: a) la lectura es un 
proceso del lenguaje, b) los lectores son usua-
rios del lenguaje, c) los conceptos y métodos 
lingüísticos pueden explicar la lectura, d) nada 
de lo que hacen los lectores es accidental todo 
es el resultado de la interacción con el texto. Es-
tas condiciones, llevan a entender que el acto 
lector, representa un proceso determinado por 
el uso del lenguaje, encargado de darle informa-
ción previa al lector, para así llegar a elaborar 
sus apreciaciones como resultado de la interac-
ción efectuada con el texto. 

Con base a estas consideraciones, es im-
portante decir que durante el desarrollo del 

proceso lector, se agrega una situación determi-
nante identificada como: comprensión lectora, 
que representa el esquema cognitivo agregado 
por el lector ante el texto, en otras palabras, la 
interacción y uso del lenguaje son fundamenta-
les para lograr la elaboración de esquemas, re-
súmenes, comentarios entre otras actividades 
cognitivas; para hacer el trabajo más reflexivo, 
crítico, metacognitivo y metalingüístico centra-
do en la experiencia activada por el lenguaje. 

Modelo Interactivo Psicolingüístico en la Com-
prensión Lectora

Al hablar de comprensión lectora, significa 
entenderla como la interacción entre lo que ya 
se sabe y lo nuevo que dice el texto. Este proce-
so instantáneo y activo ocurre durante toda la 
lectura: la memoria a corto plazo permite recor-
dar lo que interesa en el momento para seguir 
leyendo, retiene la información durante unos 
segundos, la relaciona con otras ideas y con los 
marcos de conocimiento hasta que logra inte-
grarlas y así sucesivamente. 

Por ello, el proceso interactivo finaliza 
cuando el lector infiere el significado textual, lo 
reorganiza y adquiere una representación men-
tal del texto, según los objetivos planteados. En 
la memoria a largo plazo se almacenan indefini-
damente aquellas informaciones que son signi-
ficativas para el lector, el cual, realiza procesos 
mentales que permiten el  procesamiento de la 
información y construcción de significados pro-
pios que van a depender de la interacción con 
los conocimientos previos, creencias que se ten-
gan hacia los contenidos y los mensajes textua-
les escritos. 

Con el fin de establecer la conexión entre 
lectura y comprensión, Ramírez (2018), indica 
que “leer es el proceso mediante el cual se com-
prende el lenguaje escrito. En esta comprensión 
interviene tanto el texto, su forma y su conte-
nido, como el lector, sus expectativas y conoci-
mientos previos” (p. 93). De allí, que para leer se 
necesita simultáneamente, manejar con soltura 
las habilidades de descodificación y aportar al 
texto los objetivos, ideas y experiencias previas; 
se necesita implicar  un proceso de predicción e 
inferencia continua, que se apoya en la informa-
ción que suministra el texto.

De igual manera, Bolívar (2015), precisa 
que la comprensión lectora “representa un con-
junto de habilidades cognitivas que permiten al 
sujeto adquirir y exhibir una información obte-
nida a partir de la lectura del lenguaje impreso” 
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(p.23). Por lo tanto, cuando los estudiantes se 
encuentran en interacción con los diferentes 
materiales impresos, logran adecuar aquellas 
informaciones de interés las cuales, son debi-
damente seleccionadas en función de sus habi-
lidades cognitivas, para finalmente entender y 
comprender lo leído. 

De las consideraciones anteriores, se des-
prende que la comprensión lectora es produc-
to de la interacción continua que lleva a cabo 
el estudiante al estar en contacto visual con un 
texto escrito, donde él como sujeto lector apor-
ta intencionalmente sus conocimientos previos, 
capacidades cognitivas básicamente el razona-
miento para finalmente llegar a elaborar una in-
terpretación coherente del contenido. 

Al vincular estas consideraciones con el 
modelo interactivo psicolingüístico, se precisa 
que la comprensión lectora como: a) un proce-
so, pues en el acto lector el sujeto transita en-
tre la construcción y deconstrucción de sus res-
puestas a las interrogantes que continuamente 
plantea el texto; b) una actividad de orden cog-
nitivo, el lector da respuestas de acuerdo con el 
momento del desarrollo cognitivo en el que se 
encuentra; c) como relativa, el sujeto compren-
de de acuerdo con lo que él es, con su historia, 
conocimientos previos sobre el tema, momento 
en que se encuentre, ambiente, capacidad de 
asimilación que posea y herencia cultural del 
grupo, entre otros factores y, en fin, como cons-
tructiva porque es el sujeto aprendizaje quien 
construye sus conocimientos a partir de su ca-
pacidad para operar sobre el mundo, apropián-
dose de la realidad hasta ejercer sobre ella una 
acción  transformadora. 

De igual manera, este modelo citado, des-
taca que para lograr una eficiente comprensión 
lectora, es importante que el desarrollo del 
proceso enseñanza y aprendizaje se ajuste a un 
grupo de estrategias para fomentar la lectura 
desde los procesos cognitivos más complejos. 
Entre ellas, se encuentran: muestreo, predic-
ción, inferencia, confirmación y corrección, al 
incluir el muestreo se conjugan los conocimien-
tos previos y la experiencia lo que le ayuda a 
elaborar predicciones acerca de lo que ocurre 
en la lectura; para generar posibles inferencias 
que le abren el camino para confirmar median-
te un trabajo mental de complementar las ideas 
surgidas todo bajo el contexto sociocultural que 
lo determina y finalmente llega a la corrección 
de los hechos, momento que da apertura a una 
verdadera comprensión lectora. 

Al respecto, Goodman (1987), propone de-
sarrollar estrategias para aprender a emplear las 

claves textuales, encargadas de darle sentido al 
texto” (p.58). Es decir, mediante la introducción 
de las estrategias lectoras, permiten entender 
que el proceso lector en los estudiantes, se de-
sarrollar al darle significado a las palabras que 
están impresas en el texto escrito, acción que se 
cumplen al estar en interacción con la lectura, 
esto ayuda a generar un aprendizaje de nuevas 
fonemas, vocabulario, gramática que al ser vin-
culada con el mundo real, crea las condiciones 
de lograr sistemas lingüísticos ajustados al desa-
rrollo de cada educando. 

De acuerdo con los aportes de este mode-
lo, cada docente debe buscar estrategias y ac-
ciones capaces de generar cambios en los com-
portamientos de los estudiantes y así, logran 
alcanzar los procesos de transformación en la 
comprensión e interpretación textual. Aspecto, 
que se convierte en uno de los retos que tie-
nen hoy los educadores en crear ambientes de 
aprendizajes que le propicien a cada estudiante 
las condiciones para una lectura comprensiva 
donde se involucren sus intereses, nivel acadé-
mico que permiten entonces potenciar las ha-
bilidades y capacidades para transformarlo de 
manera integral. Al respecto, Goodman (2003), 
define la comprensión lectora “como un proce-
so a lo largo del cual el lector va construyendo el 
significado del texto” (p.29). 

Entonces cada estudiante para lograr el 
proceso de comprensión lectora, debe incorpo-
rar los conocimientos previos conceptuales rela-
cionados al mundo que posee el individuo y se 
expresa mediante esquemas mentales; además, 
requiere de los conocimientos previos letrados, 
representados por los códigos escrito en parti-
cular identificado por los conocimientos para-
textuales, textuales alfabéticos, morfosintácti-
cos, léxicos, semánticos y pragmáticos. 

III. ABORDAJE METODOLÓGICO 

El desarrollo metodológico que caracteri-
za a este proceso de indagación, se ubica en el 
paradigma cualitativo visto por Taylor y Bogdan 
(1986), la investigación cualitativa “es aquella 
que produce datos descriptivos: las propias pa-
labras de las personas habladas o escritas y la 
conducta observable” (p.20). Para estos auto-
res, la característica de la investigación cualita-
tiva, se encuentra determinada por papel que el 
investigador asume para alcanzar una visión ho-
lística, sistémica amplia e integrada del contexto 
de estudio, su lógica orden, normas explicitas e 
implícitas. 
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De igual manera, se ubica en el campo de 
la investigación documental cualitativa, vista por 
Naranjo (2014), como aquella que: 

Centra su interés en el presente o 
pasado cercano. Conocer un fenó-
meno social y cultural a partir de 
textos escritos, para descubrir ca-
tegorías sociales, significadas cul-
turales, comparar puntos de vista, 
entre otros). En esta categoría se 
pueden incluir además documentos 
personales como diarios de viaje o 
agendas, recortes de periódico). Los 
diseños de investigación cualitativa 
de todo género suelen utilizar este 
tipo de datos para completar la vi-
sión del escenario social del fenó-
meno de estudio aunque es cierto la 
investigación documental puede ser 
por sí misma un diseño (p.44)

Según la apreciación del autor, lleva a re-
saltar que toda investigación enmarcada en lo 
cualitativo documental, mira los aportes dados 
por documentos, revistas, libros, diarios, perió-
dicos entre otros medios bibliográficos, de los 
cuales, se extraen apreciaciones que son debi-
damente transformadas desde su propia viven-
cia, para proyectar nuevos argumentos válidos 
en el campo de una temática previamente se-
leccionada. 

En consecuencia, la investigación docu-
mental, resulta una  variante del proceso cien-
tífico, tiene como objetivo el análisis de diferen-
tes fenómenos de orden histórico, psicológicos, 
educativos, sociológicos, entre otros, y para dar-
le la respectiva continuidad requiere incorporar 
técnicas de documentación existentes que di-
recta e indirectamente aporten información. Al 
respecto, Maanen (1983) indica que el método 
cualitativo puede ser visto “como un término 
que cubre una serie de métodos y técnicas con 
valor interpretativo que pretende describir, ana-
lizar, descodificar, traducir y sintetizar el signifi-
cado, de hechos que se suscitan más o menos 
de manera natural” (p.35).

De acuerdo con lo anterior, la tipología del 
artículo se encuentra vinculado con el nivel des-
criptivo que según Méndez (2005), “el estudio 
descriptivo identifica características del univer-
so de investigación, señala formas de conductas 
y actitudes del universo investigado” (p. 137). Es 
decir, para argumentar la dirección de la inves-
tigación se seleccionaron diversos documentos 
caracterizados por sus fuentes teóricas relacio-

nadas con la comprensión lectora y el modelo 
interactivo psicolingüístico de Kenneth Good-
man, desarrollo de criterios teóricos encarga-
dos de dar la respectiva sustentación al tema de 
investigación, los cuales, existen y sus hallazgos 
fueron convertidos en una ampliación de las 
perspectivas existentes acerca del problema 
abordado.

El proceso de recopilación de la informa-
ción pertinente para el desarrollo del artículo, 
estuvo determinado por el uso de un instrumen-
to particular, a fin de ajustarlo a las consideracio-
nes del proceso de indagación, según, Montoya 
(2016), quien precisa que “en las investigaciones 
cualitativas el propio investigador constituye el 
instrumento principal, es decir, YO como instru-
mento” (p.36). Por ello, fue oportuna interven-
ción que la investigadora hace para la selección 
e interpretación de los diversos documentos 
impresos y digitales que se incorporaron a fin 
de llegar a realatar las ideas concluyentes del 
mismo. También, se puede indicar que se utilizó 
el fichaje, según De la Paz (2018), “permite el 
registro de referencias del autor o documental” 
(p.14). Es decir, mediante su utilización, se pudo 
recolectar y almacenar información referida a 
una gama de aspectos relativos al tema o fenó-
meno en estudio. 

Para resaltar ideas concertas que definan 
de manera real los planteamientos caracteriza-
dores del fenómeno en el proceso de investiga-
ción, se debe encaminar dicha actividad hacia lo 
expuestos por, Ortíz y García (2006), el análisis 
descritptivo es una “técnica de investigación 
para la descripción objetiva, sistemática del con-
tenido manifiesto de la comunicación”(p.25). Es 
decir, su implicación en el acto investigativo, lle-
va a la investigadora hacia una contextualización 
de los eventos intrínsicos del problema, al ayu-
dar a constratar ideas, explicar hechos, interpre-
tar las apreciaciones generadoras de los cam-
bios que busca asignarle al proceso científico. 

En este mismo contexto, Ruiz (2000), dice 
que el análisis de las investigaciones documen-
tales “es el descriptivo basado en la determi-
nación de los factores intervinientes en la in-
vestigacion y su descripción analítica”. (p.67). 
En consecuencia, su introducción hizo posible 
encaminar el trabajo de valoración interpretati-
va como una expresión donde no sólo define la 
postura crítica-reflexiva de la autora desde una 
visión invidual; sino, que es complementada por 
el quehacer teórico insertado en el contenido 
de la investigación. 

Para darle amplitud a las interpretacio-
nes, se  consideró permitinente agregar en el 
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desarrollo del proceso investigativo, la concep-
tualización de Quintana (2018), al referirse “al 
método-analisis  consiste en descrubrir las cau-
sas que originan un fenómeno desde su obser-
vación y el méto-sintensis devuelve el proceso 
y busca demostrar tales causas que efectiva-
mente originan el problema a explicar” (p.24). 
Mediante, este se pudo, a través de la revisión 
literataria, llevar a cabo la recopilación de cada 
evento directo e indirecto referido al tema abor-
dado, traspolar ideas, para comprender como el 
modelo interactivo psicolinguistico hace su valo-
ración concatenada y así, poder llegar a precisar 
dichas causas y explicar de manera implícita el 
desarrollo de la comprensión lectora. 

IV. HALLAZGOS

El recorrido de la revisión bibliográfica y la 
respectiva interpretación de dichos argumen-
tos, abren un camino a resaltar entre los eventos 
más significativos que:  la visión del respectivo 
modelo interactivo psicolinguístico por Kenneth 
Goodman, permite indicar que el trabajo mental 
realizado por el individuo al encontrarse frente 
a un texto escrito, hace posible que sus esque-
mas mentales (pensamientos, memoria, len-
guaje) sirvan de andamiaje para la construcción 
de ciertas interacciones básicas que lo llevan a 
comprender el texto. 

Asimismo, se puede indicar que las fuen-
tes bibliográficas enmarcan el acto de leer como 
una interacción entre el texto y el lector, razón 
por la cual, al momento de ofrecerle a los estu-
diantes nuevos escenarios de lecturas ajustadas 
a sus propias competencias se afianzan las res-
pectivas habilidades y destrezas linguísticas, de-
bibamente concatenadas con sus experiencias 
para generar con ello sus respectivas interpreta-
ciones basadas en aquellos esquemas mentales 
como el muestreo. 

Otro aspecto de consideración, lo repre-
senta el actuar del docente desde la visión de 
entender que los estudiantes para alcanzar el 
respectivo proceso lector, es importante tomar 
en cuenta sus conocimientos conceptuales  me-
diante los cuales, logra elaborar predicciones 
relativas al cntendio del texto leído y así, llegar 
a construir sginificados que dan cabida a una 
interpretación donde los conocimientos, expe-
riencias previas son el eje esencial para con-
formar la llamada capacidad de elaboración de 
contenidos reales adquiridos a partir de sus re-
laciones sociocultural con los elementos del en-
torno donde se circunscribe el educando.  
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Asimismo, se puede decir que durante este 
proceso de comprensión lectora es fundamental 
mirar los conocimientos previos letrados (texto), 
que dan oportunidad a un diálogo centrado en 
aquellos intereses y propósitos que le fue asig-
nado al texto por el autor. Es decir, mediante 
este accionar los docentes permiten generar en 
las aulas el uso de la lectura eficiente; abre paso 
a que ellos establezcan interacciones básicas 
debidamente vinculadas con la estructura de 
conocimiento del lector y el texto que pretende 
leer. En otras palabras, mediante la incursión de 
dicho modelo se dota al estudiante de medios 
cognitivos complejos que le ayudan a construir 
el significado del texto como la formulación, ve-
rificación de hipótesis, predicciones acerca del 
texto y la diferenciación entre todos estos ele-
mentos mentales vitales para lograr la respecti-
va comprensión lectora de manera eficiente. 

Cabe agregar que, desde la visión del mo-
delo interactivo psicolinguístico, los docentes 
como agentes mediadores del proceso lector, 
deben mantener en su planificación educativa 
la presencia de estrategias metacognitivas las 
cuales, deben abarcar tres momentos: planifica-
ción, supervisión y evaluación, todas ellas, al ser 
combinadas logran generar en los estudiantes 
verdaderas competencias linguísticas que al ser 
incorporadas al leer, le ayudan a propiciar la crí-
tica como elemento intrínseco del acto lector. Es 
decir, el educando afianza sus habilidades para 
reconocer desde sus propio nivel linguístico los 
fonemas que dan cabida a una nueva idea surgi-
da del contenido impreso en el texto. 

De igual manera, se puede decir que la 
existencia de dicho modelo, hace posible enten-
der y valorar la teoría del lenguaje, desde una vi-
sión integral, es decir, los estudiantes no pueden 
estar en contacto con neuvas ideas, sin antes ser 
conducidos a un manejo efectivo de sus signi-
ficados, mediante este trabajo de acompaña-
miento por el docente, se puede asegurar que 
la enseñanza de la lectura debe ser conjugada 
con la escritura esto implica tener conocimien-
tos previos acerca de lo escrito y en base a ello, 
apoyarse para generar entre los grupos una ver-
dadera comprensión lectora determinada por 
las competencias básicas de cada educando. 

Finalmente, la comprensión lectora desde 
la visión del modelo psicolinguistico debe ser 
concebida como una práctica interactiva (texto-
lector), que permita asegurar la construcción 
previa de ideas, que son manejadas de acuerdo 
al nivel del penssamiento simbólico que psee 
el estudiante. Es allí, donde se puede comple-
mentar la neceesidad de adecuar los espacios 
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educativos en ambientes socializadores a fin de 
concretar hechos realmente vinculados con el 
entorno inmediato donde se encuentra el edu-
cando, para asegurar con anticipación un verda-
deero proceso lector que lo conduzca a lograr 
una comprensión lectora ajustada a sus propias 
necesidades, capacidades, habilidades y com-
petencias, esto ayudan a dirigir el trabajo peda-
gógico haca la consolidación y formación de un 
individuo integral. 

V. A MANERA DE REFLEXIONES Y CONCLUSIO-
NES

El manejo teórico del tema seleccionado 
para ser valorado como un medio de interés hizo 
ppsible profundizar en la visión de la compren-
sión lectora, demostrando a lo largo del manejo 
de los distintos argumentos. Para indicar a conti-
nuación las siguientes consideraciones: 

La lectura es un acto basado en la interac-
ción que hace el estudiante con un texto deter-
minado; pero para llegar a generar la compren-
sión lectora es importante dar informaciones 
relativas al contenido; en otras palabras, indu-
cir en los educando las preguntas que ¿quiero 
leer?,  ¿dónde leer? ¿Cómo leer? ¿hasta donde 
leer?, las cuales son respondidas durante el ca-
mino que caracteriza al proceso lector: antes, 
durante y después para así llegar a consolidar 
las capacidades linguísticas que le darán opor-
tunidad a realizar predicciones esenciales para 
comprender lo leído. 

También se puede complementar que, 
mediante la lectura el educando no sólo interac-
ción visualmente con un contenido; sino, gene-
ra nuevas ideas, pensamientos, interpetaciones, 
análisis que lo pueden llevar hasta la generaliza-
ciones para así indicar que, el proceso de com-
prensión lectora ha sido afianzado como un es-
quema donde se comparten los conocimientos 
pervios con aquellos elementos mentales que 
posee y las condiciones generales del entorno 
sociocultural. 

Dentro del trabajo pedagógico relacionado 
con la comprensión lectora, se hace fundamen-
tal la implementación de estrategias idóneas 
enmarcadas en el campo de la metacognición 
a fin de ayudar a los estudiantes a elaborar sus 
propias metas, es decir, hasta donde puedo lle-
gar con mis competencias, esto se hace posible 
cuando el docente le proporciona textos que 
tienen sentido real, de este modo, cada estu-
diante logra hacerlo no sólo para aprender fone-
mas, sino obtener informaciones que le abren 

un camino para el incremento de su vocabula-
rio, aspecto esencial en el desarrollo o estimu-
lación de su lenguaje social. En consecuencia, el 
docente como mediador debe mirar el proceso 
de aprendizaje del lenguaje está conformado 
por un todo que no puede ser fraccionado, los 
ambientes deben ser reales y auténticos; pues, 
cada estudiante necesita predecir e inferir y auto 
corregirse para darle sentido a lo escrito; acción 
que lo lleva a construir el significado a partir de 
la realización de actividades directamente vin-
culadas con el nivel lingüístico clave para apren-
der con facilidad el lenguaje escrito. 

Con base a lo anterior, la visión que centra 
la base del modelo interactivo psicolingüístico 
de Kenneth Goodman, sirven de referencia para 
entender que la lectura representa un proceso 
psicolingüístico, donde es determinante la com-
binación del pensamiento y lenguaje, aspectos 
que ayudan a los estudiantes a convertirse en 
actores activos para comprender con mayor 
sentido el contenido que surge del texto; asimis-
mo, le ayuda a mirar que sus experiencias son 
esenciales para darle sentido al texto elaborado 
por el autor. 

Según lo descrito, se puede decir que me-
diante el contenido del artículo, los docentes al 
interactuar con lecturas significativas, pueden 
estimar el manejo de las estrategias cognitivas 
como medios fundamentales para lograr en el 
grupo de estudiantes actitudes compactibles 
con el nivel de la lectura. En otras, palabras, hace 
posible reconstruir el hacer pedagógico desde 
las propias necesidades, capacidades, debilida-
des, destrezas y habilidades que los educando 
poseen para estar en contacto con el contenido 
de un texto escrito. 

Asimismo, el autor que fundamenta este 
artículo, indica que la lectura no se trata de 
percibir; sino que existe una transacción acer-
ca del conocimiento sobre la lengua que po-
see el lector. Aspecto que, sirve de referencia a 
todo educador al momento de llevar a cabo la 
planificación de la enseñanza en cualquiera de 
las áreas del saber; pues, es inminente que los 
textos seleccionados para su respectiva lectura, 
deben estar en correspondencia con la secuen-
cia de palabras manejadas por el grupo, donde 
además, le fije sus propias reglas mentales que 
le servirán de base a reconocer las relaciones 
entre elementos léxicos y posiciones sintácticas. 

Este modelo es de vital importancia dentro 
del contexto de la psicolingüística y psicología 
cognitiva de la lectura como proceso interacti-
vo, pues, se puede constatar que este modelo, si 
bien se le considera dentro de la rama de la psi-
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colingüística, se presenta desde la perspectiva 
interactiva, en tanto hay conexión entre lector y 
texto, para así entender los procesos realizados 
en la comprensión lectora.
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DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD INFANTIL: UN ANÁLISIS 
HERMENÉUTICO DIALÉCTICO DE LA CREATIVIDAD Y LA SE-
XUALIDAD EN CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL.
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ojedari12@gmail.com

RESUMEN

Este estudio revisa la literatura sobre el desarrollo infantil enfocándose en la creatividad y 
la sexualidad en el contexto de la educación inicial. Se emplea una perspectiva hermenéuti-
ca dialéctica para comprender estos aspectos cruciales del desarrollo infantil. Autores como 
Vigotsky (1982) y Csikszentmihalyi (1996) destacan la importancia de la creatividad en el pro-
ceso cognitivo y social de los niños, mientras que Bhattacharyya (2002) aborda la sexualidad 
infantil como un aspecto natural influenciado por el contexto sociocultural. La metodología 
incluye una revisión exhaustiva de la literatura en bases de datos académicas como PubMed 
y PsycINFO, así como en buscadores en línea como Google Scholar. Los hallazgos revelan un 
creciente interés en fomentar la creatividad en entornos educativos iniciales, así como la ne-
cesidad de abordar la sexualidad infantil de manera integral desde una edad temprana. Se 
destaca la importancia de diseñar entornos educativos que promuevan la exploración y el 
juego creativo, así como la implementación de programas de educación sexual integral. Las 
conclusiones sugieren la necesidad de una comprensión holística del desarrollo infantil, con-
siderando la interacción entre factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Se señalan 
áreas de investigación futura, como el estudio de cómo las experiencias individuales y contex-
tuales influyen en el desarrollo infantil. En resumen, este estudio contribuye al conocimiento 
en psicología infantil y destaca la importancia de promover el bienestar de los niños desde una 
edad temprana.

DEVELOPMENT OF CHILD PERSONALITY: A HERMENEUTIC 
DIALECTICAL ANALYSIS OF CREATIVITY AND SEXUALITY IN 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTERS.

ABSTRACT

This study reviews literature on child development focusing on creativity and sexuality in the 
context of early childhood education. A hermeneutic dialectical perspective is employed to 
understand these crucial aspects of child development. Authors such as Vigotsky (1982) and 
Csikszentmihalyi (1996) emphasize the importance of creativity in the cognitive and social 
processes of children, while Bhattacharyya (2002) addresses childhood sexuality as a natu-
ral aspect influenced by sociocultural context. The methodology includes a comprehensive 
review of literature in academic databases such as PubMed and PsycINFO, as well as online 
search engines like Google Scholar. Findings reveal a growing interest in fostering creativity 
in early educational settings, as well as the need to address childhood sexuality comprehensi-
vely from an early age. The importance of designing educational environments that promote 
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I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo infantil es un campo 
de estudio complejo y fascinante que 
ha capturado la atención de investiga-
dores y profesionales en el ámbito de 
la psicología infantil. En este contexto, 
la comprensión de factores como la 
creatividad y la sexualidad se ha des-
tacado como crucial para el bienestar 
integral de los niños en su proceso de 
crecimiento y desarrollo.

La creatividad y la sexualidad son 
aspectos fundamentales del ser hu-
mano que comienzan a manifestarse 
desde la infancia temprana. La creati-
vidad, expresada a través de la curio-
sidad, la imaginación y la capacidad 
de generar ideas originales, juega un 
papel vital en el desarrollo cognitivo, 
emocional y social de los niños. Por 
otro lado, la sexualidad infantil, com-
prendida como un aspecto normal 
y saludable del desarrollo humano, 
abarca aspectos relacionados con el 

RÉSUMÉ

Cette étude passe en revue la littérature sur le développement de l’enfant en se concentrant 
sur la créativité et la sexualité dans le contexte de l’éducation de la petite enfance. Une pers-
pective herméneutique dialectique est utilisée pour comprendre ces aspects cruciaux du dé-
veloppement de l’enfant. Des auteurs tels que Vigotsky (1982) et Csikszentmihalyi (1996) sou-
lignent l’importance de la créativité dans les processus cognitifs et sociaux des enfants, tandis 
que Bhattacharyya (2002) aborde la sexualité infantile comme un aspect naturel influencé par 
le contexte socioculturel. La méthodologie comprend une revue exhaustive de la littérature 
dans des bases de données académiques telles que PubMed et PsycINFO, ainsi que dans des 
moteurs de recherche en ligne comme Google Scholar. Les résultats révèlent un intérêt crois-
sant pour favoriser la créativité dans les milieux éducatifs précoces, ainsi que la nécessité de 
traiter de manière globale la sexualité infantile dès le plus jeune âge. L’importance de conce-
voir des environnements éducatifs qui favorisent l’exploration et le jeu créatif est soulignée, 
ainsi que la mise en œuvre de programmes complets d’éducation sexuelle. Les conclusions su-
ggèrent la nécessité d’une compréhension holistique du développement de l’enfant, en tenant 
compte de l’interaction entre les facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels. Des 
domaines de recherche future sont identifiés, tels que l’étude de l’influence des expériences 
individuelles et contextuelles sur le développement de l’enfant. En résumé, cette étude contri-
bue aux connaissances en psychologie de l’enfant et souligne l’importance de promouvoir le 
bien-être des enfants dès le plus jeune âge.

Mot clefes:
développement de 
l’enfant, créativité, 

sexualité, éducation 
précoce, herméneuti-

que dialectique.

DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITÉ DE L’ENFANT : UNE 
ANALYSE HERMÉNEUTIQUE DIALECTIQUE DE LA CRÉATIVITÉ 
ET DE LA SEXUALITÉ DANS LES CENTRES D’ÉDUCATION DE LA 
PETITE ENFANCE AUTEUR.
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exploration and creative play is highlighted, along with the implementation of comprehensive 
sexual education programs. Conclusions suggest the need for a holistic understanding of child 
development, considering the interaction between biological, psychological, and sociocultural 
factors. Future research areas are identified, such as studying how individual and contextual 
experiences influence child development. In summary, this study contributes to knowledge in 
child psychology and underscores the importance of promoting children’s well-being from an 
early age.
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cuerpo, las relaciones interpersonales y la iden-
tidad de género desde una edad temprana.

La relevancia de abordar la creatividad y la 
sexualidad en el contexto de la educación inicial 
radica en su potencial para influir positivamente 
en el desarrollo integral de los niños. Los entor-
nos educativos iniciales ofrecen oportunidades 
únicas para fomentar la creatividad a través del 
juego, la exploración y la experimentación, así 
como para proporcionar una educación sexual 
integral que promueva el conocimiento del 
cuerpo, la autoestima y el respeto hacia uno 
mismo y hacia los demás.

En esta revisión, nos proponemos explorar 
la literatura relevante relacionada con la creati-
vidad y la sexualidad en los centros de educa-
ción inicial desde una perspectiva hermenéutica 
dialéctica. Nuestro objetivo es identificar los ha-
llazgos más significativos en este campo, anali-
zar críticamente su impacto en la comprensión 
del desarrollo infantil y sugerir futuras direccio-
nes para la investigación y la práctica educativa. 
Al hacerlo, esperamos contribuir al avance del 
conocimiento en psicología infantil y promover 
el bienestar de los niños desde una edad tem-
prana.

II. MARCO TEÓRICO

Comprendiendo el Desarrollo Infantil a través 
de la Hermenéutica Dialéctica

El desarrollo de la personalidad infantil es 
un proceso intrincado influenciado por diversos 
factores biológicos, psicológicos y sociocultura-
les (Sánchez-Aragón y Ruiz-Díaz, 2021). Desde 
la perspectiva de la hermenéutica dialéctica, 
se resalta la importancia de una comprensión 
contextualizada y reflexiva de aspectos cruciales 
como la creatividad y la sexualidad en el desa-
rrollo infantil.

Interpretación Contextualizada del Desarrollo 
Infantil

La hermenéutica dialéctica enfatiza consi-
derar diversas perspectivas y experiencias de los 
niños en lugar de imponer una única interpre-
tación (Denzin y Lincoln, 2005). Kinsella (2006) 
subraya entender el desarrollo infantil dentro de 
contextos sociales, culturales e históricos espe-
cíficos.

Creatividad y Desarrollo Infantil

Los niños poseen una creatividad innata 
manifestada a través de su curiosidad e imagi-
nación (Vigotsky, 1982). Sin embargo, su expre-
sión y desarrollo están influenciados por facto-
res ambientales y culturales (Csikszentmihalyi, 
1996). La hermenéutica dialéctica reconoce la 
importancia de explorar tensiones y contradic-
ciones en entornos sociales y culturales para 
comprender el impacto en la creatividad infantil 
(Denzin y Lincoln, 2005).

Sexualidad y Desarrollo Infantil

La sexualidad infantil es un aspecto nor-
mal del desarrollo humano (Kaggery, 2016), in-
fluenciado por factores socioculturales (Bhatta-
charyya, 2002). La hermenéutica dialéctica 
promueve un análisis crítico de suposiciones 
y discursos dominantes que pueden limitar la 
comprensión de la sexualidad infantil (Denzin y 
Lincoln, 2005).

Reflexividad y Participación Activa

Este enfoque enfatiza la reflexividad y el 
diálogo en la investigación del desarrollo infan-
til (Gadamer, 1975). Reconoce la existencia de 
múltiples realidades y promueve la interpreta-
ción desde la voz propia de los niños (Guba y 
Lincoln, 1994). Involucrar a los niños como parti-
cipantes activos permite comprender sus expe-
riencias y perspectivas (Denzin y Lincoln, 2005).

En resumen, la hermenéutica dialéctica 
ofrece un marco valioso para analizar el desarro-
llo infantil, resaltando la necesidad de compren-
derlo en contextos sociales, culturales e histó-
ricos específicos, así como promoviendo una 
reflexión crítica y la participación activa de los 
niños en la investigación de su propio desarrollo.

El Desarrollo Multifacético de la Personalidad 
Infantil: Perspectivas Integradas desde Facto-
res Biopsicosociales

El desarrollo de la personalidad en la infan-
cia es un proceso complejo e influenciado por 
una interacción dinámica entre factores bioló-
gicos, psicológicos y socioculturales. Los niños 
no son solo receptores pasivos de influencias 
ambientales, sino que también participan acti-
vamente en su propio desarrollo, influyendo en 
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él mediante su temperamento, motivaciones y 
acciones (Shaffer y Kipp, 2014). Este proceso se 
desenvuelve dentro de un contexto sociocul-
tural específico, donde los valores, creencias y 
prácticas de crianza contribuyen a la formación 
de la personalidad infantil (Berk, 2013). Con-
trario a una concepción lineal y predecible del 
desarrollo de la personalidad, existe una gran 
variabilidad individual y contextual que carac-
teriza este proceso (Harter, 2012), resaltando la 
importancia de las interacciones del niño con su 
entorno para construir activamente su persona-
lidad.

La familia y el entorno escolar desempeñan 
un papel crucial en este desarrollo al proporcio-
nar relaciones interpersonales, oportunidades 
de aprendizaje y modelos de comportamiento 
(Papalia y Feldman, 2012). Además, diversos 
factores como el género, la etnia, la clase social 
y el contexto cultural interactúan de manera 
compleja para moldear las experiencias y tra-
yectorias de desarrollo de los niños (Spencer, 
2006).

Explorando la Creatividad y la Sexualidad en 
la Infancia: Factores, Desarrollo y Abordaje In-
tegral

Los conceptos de creatividad y sexualidad 
en la infancia revelan la complejidad y la impor-
tancia de comprender estos aspectos del desa-
rrollo infantil. La creatividad, como expresión 
natural del potencial humano, se manifiesta a 
través de la curiosidad y la imaginación de los ni-
ños (Torrance, 1977; Vigotsky, 1982). Sin embar-
go, su expresión y desarrollo están influenciados 
por factores ambientales y culturales (Csikszen-
tmihalyi, 1996). Por otro lado, la sexualidad 
infantil, siendo un aspecto normal y saludable 
del desarrollo humano, abarca conocimientos, 
creencias y valores relacionados con el cuerpo, 
las relaciones y el género (Kaggery, 2016; Rathus 
et al., 2005).

Ambos procesos tienen implicaciones en el 
bienestar y el desarrollo integral de los niños. El 
juego creativo es fundamental para su desarro-
llo cognitivo, emocional y social (Piaget, 1962). 
Por otro lado, la educación sexual integral en la 
infancia promueve aspectos como la autoesti-
ma, las relaciones interpersonales, la igualdad 
de género y la prevención de la discriminación 
y la violencia sexual (UNESCO, 2018; UNFPA, 
2016).

Es crucial que los adultos, incluidos los cui-
dadores y educadores, fomenten un ambiente 

que promueva la expresión creativa y responda 
adecuadamente a las necesidades y preguntas 
sexuales de los niños, contribuyendo así a su de-
sarrollo integral y saludable.

Comprendiendo el Desarrollo Infantil a través 
de la Hermenéutica Dialéctica: Reflexiones Crí-
ticas y Contextualizadas

La hermenéutica dialéctica proporciona un 
marco conceptual sólido para comprender el de-
sarrollo humano, reconociendo la importancia 
de la interpretación contextualizada y dinámica 
de las experiencias individuales (Guba y Lincoln, 
1994). Este enfoque destaca la naturaleza inter-
subjetiva del conocimiento y la influencia de los 
contextos sociales, culturales e históricos en la 
construcción de la realidad humana (Kinsella, 
2006).

Al aplicarse al análisis del desarrollo infan-
til, la hermenéutica dialéctica busca capturar 
la complejidad de este proceso, explorando las 
tensiones y contradicciones presentes en las ex-
periencias de los niños en sus entornos sociales 
y culturales (Denzin y Lincoln, 2005). Además, 
enfatiza la necesidad de reflexividad y diálogo 
en la investigación del desarrollo infantil, reco-
nociendo la influencia del investigador en la in-
terpretación de los datos (Gadamer, 1975).

Este enfoque reconoce la existencia de 
múltiples perspectivas y realidades en el desa-
rrollo infantil, fomentando un análisis crítico y 
reflexivo que cuestione suposiciones y discursos 
dominantes (Guba y Lincoln, 1994; Kincheloe y 
McLaren, 2005). También resalta la importancia 
de considerar los contextos históricos y cultura-
les que moldean las experiencias de los niños 
(Gadamer, 1975).

La hermenéutica dialéctica promueve un 
análisis crítico de las estructuras de poder y las 
desigualdades sociales que pueden influir en el 
desarrollo infantil, así como la interpretación 
desde la voz propia de los niños (Denzin y Lin-
coln, 2005). En última instancia, destaca la im-
portancia de involucrar a los niños como parti-
cipantes activos en la investigación de su propio 
desarrollo, reconociendo su capacidad de con-
tribuir con sus perspectivas (Denzin y Lincoln, 
2005).

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración del presente artículo, se 
llevó a cabo una revisión de literatura, siguiendo 
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el enfoque definido por Randolph (2009) como 
un compendio exhaustivo de investigaciones re-
levantes, tanto publicadas como no publicadas, 
relacionadas con un tema específico, un área de 
investigación o una teoría particular. El propó-
sito fundamental de esta revisión fue propor-
cionar un marco teórico y empírico que no solo 
resaltara la importancia del objeto de estudio, 
sino que también sirviera como base sólida para 
el desarrollo de la investigación y la formulación 
de hipótesis.

Definición del alcance y los objetivos de la re-
visión:

Se estableció el enfoque de la revisión, 
centrándose en explorar el desarrollo de la crea-
tividad y la sexualidad infantil desde una pers-
pectiva hermenéutica dialéctica. Los objetivos 
específicos incluyeron identificar la literatura 
relevante, analizar los estudios seleccionados 
y sintetizar los hallazgos de manera crítica y re-
flexiva.

Búsqueda de literatura:

Se realizó una búsqueda exhaustiva en 
bases de datos académicas como PubMed, 
PsycINFO, ERIC y Scopus, así como en buscado-
res académicos en línea como Google Scholar. 
Se seleccionaron cuidadosamente los térmi-
nos de búsqueda para abordar los conceptos 
de creatividad, sexualidad y desarrollo infantil, 
combinados con términos como “hermenéutica 
dialéctica”, “interpretación”, “contexto social” y 
“análisis crítico”.

Selección de estudios:

Los estudios identificados en la búsqueda 
inicial fueron evaluados por dos investigadores 
de manera independiente, aplicando criterios 
de inclusión y exclusión previamente estable-
cidos. Se incluyeron estudios que abordaran 
directamente los temas de interés y utilizaran 
enfoques hermenéuticos o dialécticos en su 
análisis. Se excluyeron estudios que no cumplían 
con los criterios de inclusión o que carecían de 
rigor metodológico.

.

Análisis de los estudios seleccionados:

Se llevó a cabo un análisis hermenéutico 
dialéctico de los estudios seleccionados, cen-
trándose en identificar patrones, contradiccio-
nes y convergencias en los hallazgos y conclu-
siones. Se utilizó un enfoque reflexivo y crítico 
para interpretar los datos y extraer conclusiones 
significativas sobre el desarrollo infantil desde la 
perspectiva hermenéutica dialéctica.

IV. SÍNTESIS DE HALLAZGOS

En los últimos años, ha habido un creciente 
interés en fomentar la creatividad en los centros 
de educación inicial. Varios estudios han desta-
cado la importancia de proporcionar un entorno 
enriquecido que promueva la exploración, la ex-
perimentación y la libertad de expresión (Garai-
gordobil y Berrueco, 2011; Rigo, 2019). Asimis-
mo, se ha enfatizado el papel crucial del juego 
creativo en el desarrollo cognitivo, emocional y 
social de los niños (Barriguete-Gómez y Iglesias-
Gomes, 2023).

Por otro lado, la sexualidad infantil ha 
emergido como un tema relevante en la inves-
tigación. Aunque se reconoce como un aspecto 
natural del desarrollo, persiste cierta resistencia 
y desinformación sobre cómo abordarlo en los 
centros educativos (Sánchez-Sáinz y Ortega-
Rivera, 2018). Sin embargo, algunos estudios 
han resaltado la importancia de implementar 
programas de educación sexual integral desde 
la infancia temprana, centrándose en el cono-
cimiento del cuerpo, la identidad de género y la 
prevención de abusos (Garzón-Laverde y Peña-
Sarmiento, 2021; Ruiz-Ramírez y Vélez-Villafañe, 
2020).

En este sentido, autores como Denzin y 
Lincoln (2005) abogan por una interpretación 
contextualizada y reflexiva del desarrollo infan-
til, reconociendo la importancia de considerar 
diversas perspectivas y experiencias de los ni-
ños. Su enfoque promueve la crítica de suposi-
ciones y discursos dominantes, así como la par-
ticipación activa de los niños en la investigación 
de su propio desarrollo. Kinsella (2006) destaca 
la necesidad de comprender el desarrollo infan-
til dentro de contextos sociales, culturales e his-
tóricos específicos, resaltando la importancia de 
considerar la influencia del entorno en el desa-
rrollo de los niños.

Vigotsky (1982) reconoce la creatividad 
innata de los niños y su expresión a través de 
la curiosidad e imaginación, enfatizando la im-
portancia de fomentar un entorno que permita 
el desarrollo de la creatividad infantil. Csikszen-
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tmihalyi (1996) señala que la expresión y el de-
sarrollo de la creatividad están influenciados por 
factores ambientales y culturales, destacando la 
importancia del entorno en el desarrollo creati-
vo de los niños.

En relación con la sexualidad infantil, Ka-
ggery (2016) la aborda como un aspecto normal 
del desarrollo humano, influenciado por facto-
res socioculturales, y destaca la importancia de 
comprenderla dentro de su contexto social y 
cultural. Gadamer (1975) enfatiza la reflexividad 
y el diálogo en la investigación del desarrollo in-
fantil, reconociendo la existencia de múltiples 
realidades y subrayando la importancia de con-
siderar las perspectivas de los niños en la inter-
pretación de su propio desarrollo.

Bhattacharyya (2002) destaca la influencia 
de factores socioculturales en el desarrollo de 
la sexualidad infantil, resaltando la importancia 
de cuestionar las normas y discursos dominan-
tes que pueden limitar la comprensión de este 
tema. Estudios más recientes, como los de Sha-
ffer y Kipp (2014), señalan que el desarrollo de 
la personalidad infantil es un proceso complejo 
en el que los niños participan activamente, en-
fatizando la importancia de considerar la inte-
racción entre factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales.

Por otro lado, autores como Papalia y Feld-
man (2012) destacan el papel crucial de la fa-
milia y el entorno escolar en el desarrollo de la 
personalidad infantil, resaltando la influencia de 
las relaciones interpersonales y los modelos de 
comportamiento en la formación de la identidad 
del niño. En consonancia, Berk (2013) subraya la 
influencia de los valores, creencias y prácticas 
de crianza en la formación de la personalidad in-
fantil, enfatizando el contexto sociocultural en el 
que se desarrolla el niño. Harter (2012) resalta 
la variabilidad individual y contextual en el desa-
rrollo de la personalidad infantil, subrayando la 
importancia de las interacciones del niño con su 
entorno para su desarrollo.

Spencer (2006) enfatiza la intersección 
de múltiples factores como el género, la etnia, 
la clase social y el contexto cultural en el de-
sarrollo de los niños, contribuyendo a moldear 
sus experiencias y trayectorias de desarrollo. Fi-
nalmente, en el ámbito de la educación sexual 
integral en la infancia, UNESCO (2018) y UNFPA 
(2016) promueven su implementación, desta-
cando aspectos como la autoestima, las relacio-
nes interpersonales, la igualdad de género y la 
prevención de la discriminación y la violencia 
sexual, con el objetivo principal de contribuir al 
desarrollo integral y saludable de los niños des-

de sus primeros años de vida.

V. RESULTADOS

En los últimos años, se ha observado un 
creciente interés en el fomento de la creativi-
dad y la comprensión de la sexualidad infantil 
desde enfoques hermenéuticos dialécticos. Los 
estudios revisados destacan la importancia de 
considerar el contexto social y cultural en el que 
se desarrollan los niños, así como la necesidad 
de abordar estos temas de manera integral y re-
flexiva.

En relación con la creatividad infantil, se ha 
encontrado que esta se manifiesta de diversas 
formas y está influenciada por factores ambien-
tales y culturales. Los niños exhiben una curiosi-
dad natural y una capacidad para pensar de ma-
nera original, pero la expresión y el desarrollo de 
su creatividad pueden verse obstaculizados por 
estructuras sociales restrictivas y prácticas edu-
cativas convencionales. Los estudios destacan 
la importancia de promover un ambiente que 
fomente la exploración y el juego creativo, así 
como de involucrar a los niños en procesos de 
toma de decisiones y resolución de problemas 
que estimulen su creatividad.

En cuanto a la sexualidad infantil, se re-
conoce su carácter natural y saludable, pero 
también la influencia de normas culturales y so-
ciales en su expresión y comprensión. Los estu-
dios revisados sugieren la importancia de abor-
dar la educación sexual de manera temprana y 
comprensiva, promoviendo valores de respeto, 
igualdad y autonomía. Se destaca la necesidad 
de superar tabúes y estigmas asociados con la 
sexualidad infantil, así como de proporcionar a 
los niños información precisa y adecuada sobre 
su cuerpo, relaciones interpersonales y sexuali-
dad.

En general, los hallazgos de los estudios 
revisados apuntan a la importancia de adoptar 
enfoques hermenéuticos dialécticos en la com-
prensión del desarrollo infantil, reconociendo 
la complejidad y la interconexión de factores 
biopsicosociales en este proceso. Se subraya la 
necesidad de promover un ambiente que respe-
te la diversidad y la autonomía de los niños, así 
como de involucrarlos activamente en su propio 
proceso de desarrollo. Además, se identifican 
áreas de investigación futura, incluyendo la ex-
ploración de prácticas pedagógicas y políticas 
que fomenten la creatividad y la salud sexual en 
la infancia.
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V. CONCLUSIONES 

El presente artículo ha explorado el de-
sarrollo infantil desde una perspectiva herme-
néutica dialéctica, destacando la importancia 
de considerar el contexto social y cultural en el 
que se desenvuelven los niños. Se ha revisado 
la literatura relacionada con la creatividad y la 
sexualidad infantil, resaltando la influencia de 
factores biopsicosociales en estos aspectos del 
desarrollo.

Los hallazgos sugieren la necesidad de pro-
mover un ambiente que fomente la expresión 
creativa y la comprensión saludable de la sexua-
lidad desde una edad temprana. Se destaca la 
importancia de abordar estos temas de manera 
integral y reflexiva, superando tabúes y estigmas 
asociados con la creatividad y la sexualidad in-
fantil.

En conclusión, adoptar enfoques herme-
néuticos dialécticos en la comprensión del de-
sarrollo infantil puede contribuir a promover el 
bienestar y la autonomía de los niños, así como 
a informar prácticas pedagógicas y políticas que 
fomenten su pleno desarrollo. Se identifican 
áreas de investigación futura para profundizar 
en la comprensión de estos temas y su impacto 
en la infancia.
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ANÁLISIS DE LA SUBUTILIZACIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGI-
COS POR PARTE DEL PROFESORADO EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN RURALES DEL ESTADO COLOMBIANO.

Carlos Fernando Rangel Suarez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
carlosrangelsuarez@gmail.com  

RESUMEN

La subutilización de insumos tecnológicos por parte del profesorado en instituciones de edu-
cación rurales es un tema de gran relevancia en el ámbito educativo. El presente artículo se 
centra en comprender las razones y las implicaciones de esta problemática, así como proponer 
posibles soluciones. Este estudio se apoyó en los fundamentos teóricos de Leal (2012), Mishra, 
P., & Koehler, M. J. (2020) y Prensky (2021). El tipo de investigación realizado es de carácter 
exploratorio y descriptivo. Se llevará a cabo en instituciones de educación rurales ubicadas en 
distintas regiones geográficas. El objetivo es obtener una visión amplia y representativa de la 
situación en diferentes contextos. El método empleado será el enfoque cualitativo, utilizando 
entrevistas a informantes claves como docentes, directivos y expertos en educación rural. Estas 
entrevistas permitirán obtener información detallada y contextualizada sobre las experiencias 
y percepciones de los profesores en relación a la subutilización de insumos tecnológicos. Los 
instrumentos de recolección de información incluirán guías de entrevista diseñadas específica-
mente para cada grupo de informantes. Además, se realizará una observación participante en 
las instituciones educativas para recopilar datos adicionales y complementar la información 
obtenida en las entrevistas. Los hallazgos de la investigación revelan que la subutilización de 
insumos tecnológicos en instituciones de educación rurales se debe a diversos factores, como 
la falta de acceso a dispositivos y conectividad, la falta de capacitación docente en el uso de 
tecnología, así como las limitaciones estructurales y económicas de las instituciones. De ahí 
que, los hallazgos plantean importantes reflexiones sobre la necesidad de promover políticas 
educativas que fomenten la equidad en el acceso y uso de tecnología en entornos rurales. 
Asimismo, destacan la importancia de brindar formación y apoyo continuo al profesorado 
para que puedan aprovechar al máximo los insumos tecnológicos en sus prácticas educativas.

ANALYSIS OF THE UNDERUSE OF TECHNOLOGICAL INPUTS BY 
TEACHERS IN RURAL EDUCATION INSTITUTIONS OF THE CO-
LOMBIAN STATE.

ABSTRACT

The underuse of technological inputs by teachers in rural educational institutions is an issue 
of great relevance in the educational field. This article focuses on understanding the reasons 
and implications of this problem, as well as proposing possible solutions. This study was based 
on the theoretical foundations of Leal (2012), Mishra, P., & Koehler, M. J. (2020) and Prens-
ky (2021). The type of research carried out is exploratory and descriptive in nature. It will 
be carried out in rural educational institutions located in different geographical regions. The 
objective is to obtain a broad and representative vision of the situation in different contexts. 
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I. INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa Rural 

Puerto Lopez, del corregimiento de 
Puerto Lopez Municipio de el Bagre 
departamento de Antioquia, es una 
institución oficial adscrita al Ministe-
rio de Educación Nacional (MEN), fue 

RÉSUMÉ

La sous-utilisation des apports technologiques par les enseignants des établissements 
d’enseignement ruraux est un problème d’une grande importance dans le domaine éducatif. 
Cet article se concentre sur la compréhension des raisons et des implications de ce problème, 
ainsi que sur la proposition de solutions possibles. Cette étude s’appuie sur les fondements 
théoriques de Leal (2012), Mishra, P. et Koehler, M. J. (2020) et Prensky (2021). Le type de 
recherche effectué est de nature exploratoire et descriptive. Elle sera réalisée dans des établis-
sements d’enseignement ruraux situés dans différentes régions géographiques. L’objectif est 
d’obtenir une vision large et représentative de la situation dans différents contextes. La métho-
de utilisée sera l’approche qualitative, utilisant des entretiens avec des informateurs clés tels 
que des enseignants, des directeurs et des experts en éducation rurale. Ces entretiens nous 
permettront d’obtenir des informations détaillées et contextualisées sur les expériences et les 
perceptions des enseignants par rapport à la sous-utilisation des intrants technologiques. Les 
instruments de collecte de données comprendront des guides d’entretien conçus spécifique-
ment pour chaque groupe d’informateurs. De plus, une observation participante sera réalisée 
dans les établissements d’enseignement pour collecter des données supplémentaires et com-
pléter les informations obtenues lors des entretiens. Les résultats de la recherche révèlent 
que la sous-utilisation des intrants technologiques dans les établissements d’enseignement 
ruraux est due à divers facteurs, tels que le manque d’accès aux appareils et à la connectivité, 
le manque de formation des enseignants à l’utilisation de la technologie, ainsi que les limi-
tes structurelles et économiques des établissements. . Par conséquent, les résultats soulèvent 
d’importantes réflexions sur la nécessité de promouvoir des politiques éducatives qui favori-
sent l’équité dans l’accès et l’utilisation de la technologie en milieu rural. De même, ils soulig-
nent l’importance de fournir une formation et un soutien continu aux enseignants afin qu’ils 
puissent tirer le meilleur parti des apports technologiques dans leurs pratiques éducatives. 

Mot clefes:
formation des en-

seignants, apports 
technologiques, 

appareils, connectivi-
té, éducation rurale, 

sous-utilisation.

ANALYSE DE LA SOUS-UTILISATION DES INTRANTS TECH-
NOLOGIQUES PAR LES ENSEIGNANTS DES INSTITUTIONS 
D’ÉDUCATION RURALE DE L’ÉTAT COLOMBIEN.
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The method used will be the qualitative approach, using interviews with key informants such 
as teachers, directors and experts in rural education. These interviews will allow us to obtain 
detailed and contextualized information about the experiences and perceptions of teachers 
in relation to the underuse of technological inputs. The data collection instruments will in-
clude interview guides designed specifically for each group of informants. In addition, par-
ticipant observation will be carried out in educational institutions to collect additional data 
and complement the information obtained in the interviews. The research findings reveal that 
the underutilization of technological inputs in rural educational institutions is due to various 
factors, such as lack of access to devices and connectivity, lack of teacher training in the use 
of technology, as well as structural limitations and economics of the institutions. Hence, the 
findings raise important reflections on the need to promote educational policies that promote 
equity in the access and use of technology in rural environments. Likewise, they highlight the 
importance of providing training and continuous support to teachers so that they can make 
the most of technological inputs in their educational practices. 

Carlos Fernando Rangel Suarez.
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fundada el 22 de enero del año de 1976 por de-
creto número 0037 del 20 de enero en un lugar 
céntrico de la población que hoy se conocen 
como el sector comercial, contando para su fun-
cionamiento inicial 2 aulas. En 1982, surge den-
tro de la junta de acción comunal, la inquietud 
de trasladar la escuela a otro sitio alejado del 
ruido y las molestias causadas por la comuni-
dad, los locales comerciales y cantinas; para tal 
fin se consigue un lote de terreno donado por 
un, propietario de la mina llamada los colonos, 
dicho lote costa de un área de 3850 m2, cons-
truyéndose inicialmente 3 aulas con sus respec-
tivas habitaciones con servicios sanitarios para 
los docentes. Desde 1983 hasta 2005, se cons-
truyeron cerca de 16 aulas en total, al igual que 
6 batería sanitaria por parte del PNR, y la alcal-
día municipal; lo cual desde sus inicios ha aten-
dido un promedio de matrícula escolar de 780 
estudiantes en los últimos 45 años, según infor-
mación de la Estadística del sistema integrado 
de matrícula (SIMAT), la cual ha venido aumen-
tando en los últimos tres (5) años académicos, 
llegando a una cifra alta con una matrícula en el 
primer trimestre de 2019 de 1300 estudiantes 
inscritos desde prescolar – transición, primaria, 
secundaria y media. Donde a través de un diag-
nóstico exhaustivo hecho por el investigador, 
quien labora en dicha institución; se pudo re-
coger evidencias de forma aleatoria a personal 
(docente, educandos y acudientes); cuya infor-
mación fue recopilada en una matriz FODA; de-
velando que existen algunos elementos como: 

La Institución Educativa a través de ONG y 
la alcaldía municipal han unido las fuerzas para 
dotar a la institución de insumos tecnológicos 
como apoyo al quehacer pedagógico de los edu-
cadores. Los docentes adscritos a la institución 
educativa en su mayoría no implementan en sus 
prácticas áulicas insumos tecnológicos. Existe 
un bagaje en cuanto a competencias tecnológi-
cas por parte de educadores, educandos y pa-
dres de familia. La economía del corregimiento 
se basa en la extracción de oro donde proliferan 
las minas de beta. Por ende existe un 80% de ha-
bitantes de diferentes regiones del país en bus-
ca del precioso metal. La población tiempo atrás 
vivió una oleada de violencia ya que se hallaban 
tres grupos ilegales (ELN – FARC – AUG) residen-
tes en el corregimiento controlando a este.

En los últimos años, se han hecho algunos 
esfuerzos por parte de los gobiernos de turno, 
para reducir la brecha digital en las zonas rura-
les. Estos esfuerzos incluyen el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, el de-
sarrollo de programas educativos en línea y la 

capacitación de maestros en el uso de las TIC. 
Por otro lado, el investigador quien se encuentra 
inmerso en dicha realidad observa la resistencia 
al cambio de algunos docentes, también un fac-
tor que contribuye a la subutilización de equipos 
tecnológicos en IE rurales. Algunos de estos son 
reacios a cambiar sus métodos de enseñanza 
tradicionales y no están dispuestos al empleo de 
estas en el aula. Esto se debe a que, en muchos 
casos, ellos creen que las TIC son una pérdida de 
tiempo o que no son necesarias para el aprendi-
zaje de sus educandos. 

Hay que mencionar, además que dentro de 
este contexto, el uso de herramientas tecnoló-
gicas se presenta como una promesa para miti-
gar las problemáticas descritas, puede hacer la 
brecha más amplia y el rezago más crónico para 
las zonas rurales, pues a pesar de las posibilida-
des que ofrecen y sumado a esto, la poca expe-
riencia en el manejo de estas por parte de los 
educadores que allí laboran es abismal. por su 
parte en 2008 la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), afirma que la competencia digital 
en los docentes,  debe ser el propósito de la 
formación, dado que los estudiantes deben ad-
quirir competencia digital y del tratamiento de 
la información explícita en el currículum. Para 
ello, el profesorado debería dirigirse hacia un 
modelo que encaje para ser llevado a cabo en 
la formación preliminar y permanente respecto 
a la integración de las TIC, tal como lo expresa 
Tejedor (2006), “la mera dotación de recursos 
no es suficiente para se produzca una verdadera 
integración de las TIC’s en la práctica escolar” 
(p. 21). 

Todavía cabe señalar que, como aporte al 
campo disciplinar estas herramientas tecnoló-
gicas pueden ayudar a mejorar la calidad de la 
enseñanza, ya que pueden utilizar videos, pre-
sentaciones, software de creación de mapas 
conceptuales y otros recursos para crear lec-
ciones que sean más visualmente atractivas y 
que involucren a los estudiantes de manera más 
efectiva. Así mismo aumentar su participación, 
a través del uso de plataformas LMS en línea 
para aprender a su propio ritmo y de acuerdo 
con sus propias necesidades. Al igual que utili-
zar herramientas de colaboración para trabajar 
juntos en proyectos y tareas, lo que puede ayu-
darlos a aprender de los demás y a desarrollar 
habilidades de trabajo en equipo, Mejorando 
así el rendimiento académico, y el espíritu de la 
investigación, al proporcionar a estos accesos a 
una variedad de recursos y pertrechos que pue-
den utilizar para recopilar y analizar datos. Por 
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ejemplo, los científicos pueden utilizar software 
de análisis de datos para estudiar grandes can-
tidades de elementos y encontrar patrones que 
pueden ser útiles para su indagación.

La situación hasta ahora descrita debe ser 
analizada desde una perspectiva crítica. Por su 
parte, Luke (1997) afirma que una situación es 
crítica cuando existe una forma de exclusión, y 
en el contexto colombiano, se resume en que, 
los educadores de zonas rurales no pueden 
acceder a los programas de formación que se 
ofrecen desde el MEN debido a condiciones 
geográficas y sociales concretas. Cabe anotar 
que la tecnología es una herramienta poderosa 
que puede ayudar a los educadores de estas re-
giones a mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de sus educandos, la falta de habi-
lidades, conocimientos y capacidades puede ser 
un obstáculo para la calidad de la educación en 
las escuelas. 

Por esta razón, la UNESCO en su agenda 
2030 en materia educativa, hace énfasis en la 
integración eficaz de las TIC en el entorno de 
aprendizaje dependerá de la capacidad de los 
educadores para estructurar el aprendizaje de 
forma innovadora, combinar adecuadamente 
la tecnología con una pedagogía, desarrollar la 
actividad social en el aula, y fomentar la coope-
ración, el aprendizaje colaborativo y el trabajo 
en grupo a través el uso de los REA (cursos com-
pletos, materiales para cursos, libros de texto, 
videos, aplicaciones multimedios, podcasts), las 
redes sociales (construir comunidades y mejorar 
la comunicación pedagógica), tecnologías móvi-
les (tabletas y dispositivos móviles), inteligencia 
artificial (aprendizaje adaptativo, diagnósticos 
de rastreo y seguimiento), realidad virtual al 
igual que realidad aumentada (simuladores de 
entornos de aprendizaje reales) y la codificación 
esta última enfatiza sobre el pensamiento com-
putacional en los jóvenes despertando asi el in-
terés en ellos. 

II. MARCO TEÓRICO

Teniendo en cuenta la revisión de la lite-
ratura científica en aras de alcanzar lo plantea-
do en relación con la subutilización de insumos 
tecnológicos por parte del profesorado en insti-
tuciones de educación rurales del estado colom-
biano, es necesario comprender los elementos 
de carácter teórico sobre los cuales está sentada 
este articulo; donde primeramente es necesario 
precisar las definiciones y accesiones de los di-
ferentes autores sobre la temática en cuestión.

 Por su parte para González, (2018) cito 
textualmente :

“Las habilidades consideradas como cen-
trales en el desarrollo de los sujetos ante la so-
ciedad del conocimiento. Las cuales son: 1. Tra-
tamiento de la información 2. Intercambio de 
información y conocimiento y 3. Construcción 
de conocimiento y solución de problemas”. (p 
53).

Lo expuesto anteriormente conforma el 
manejo de la tecnología aunado a las estrate-
gias de organización y planificación de las acti-
vidades, selección adecuada y destacada de la 
información para el desarrollo de un tema de 
estudio, integrado a la creatividad e innovación 
del docente son los elementos que facilitaran a 
los educandos aproximarse a la resolución de 
problemas derivados de la realidad.

Con relación a lo anterior podemos men-
cionar algunos referentes que han abordado lo 
concerniente al artículo planteado actualmente 
por el doctorante, los cuales servirán de apoyo 
a la construcción de este. En ese mismo hilo 
conductor, para los autores García-Martínez et 
al. (2021). En su artículo titulado “Análisis de los 
Recursos Tecnológicos que Utiliza el Alumnado 
Universitario de Estudios de Educación”, ana-
lizan la frecuencia de uso de diversos recursos 
tecnológicos por parte de estudiantes de úl-
timo año de educación en una institución uni-
versitaria latinoamericana, con el propósito de 
valorar la competencia digital de los futuros do-
centes. Se ha diseñado un estudio cuantitativo 
mediante un cuestionario respondido por 425 
estudiantes, llegando a la conclusión de que la 
mayor frecuencia de uso se registra en las herra-
mientas dirigidas al trabajo colaborativo y el al-
macenamiento de información es decir la nube, 
así como las que facilitan la búsqueda de infor-
mación como los llamados navegadores web. El 
acceso a los dispositivos se ha revelado como un 
factor clave que incide claramente en los niveles 
de uso de las aplicaciones tecnológicas.

Así mismo para Chacón Rojas, et al. (2014) 
En su artículo titulado “Factores que impiden la 
aplicación de las tecnologías en el aula”,  donde 
se presenta los resultados de una investigación 
cuyo propósito fue identificar los factores que 
impiden a los docentes la aplicación de los re-
cursos tecnológicos en el aula. La investigación 
se realizó con la participación de docentes, pa-
dres de familia y alumnos del Centro Educativo 
Alto Quebradón del municipio de San Vicente 
del Caguán, Caquetá, Colombia. Para llevar a 
cabo el estudio, se utilizó un enfoque mixto al 
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emplear instrumentos y análisis tanto del enfo-
que cuantitativo (encuesta) como del cualitativo 
(observaciones, diarios de campo y entrevistas 
estructuradas) Este proceso de investigación 
fue de gran importancia para la labor docente 
ya que este permitió conocer algunas falencias 
de tipo administrativo y funcional, que dificultan 
en la zona rural la aplicación de diferentes re-
cursos tecnológicos que facilitan los procesos de 
socialización y comunicación de la información. 
En el estudio se evidencia que factores como la 
falta de capacitación en el uso de diferentes he-
rramientas tecnológicas al igual que la falta de 
infraestructura tecnológica impiden que los do-
centes empleen este tipo de elementos en los 
diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Cabe anotar que esta investigación el entorno 
no posee las condiciones optimas para el desa-
rrollo de los procesos de enseñanza – aprendiza-
je en los educandos.

Por otro lado, para Liu, Y., Li, X., & Chen, L. 
(2021) Llevaron a cabo una investigación cuan-
titativa en la que se exploraron las barreras que 
impiden la integración efectiva de las TIC por 
parte de los docentes en instituciones de edu-
cación rurales en China. La muestra se compuso 
de docentes de diferentes niveles educativos. Se 
utilizó una encuesta para recopilar datos y los 
resultados indicaron que la falta de capacitación 
y formación en el uso de TIC es el principal obs-
táculo para la integración de la tecnología en la 
educación rural en China. Además, se identificó 
la falta de motivación, la falta de recursos y la 
falta de infraestructura adecuada como otros 
factores que afectan la integración de las TIC.

De igual manera para Ruiz-Gallardo, J. R., 
& Vicente-Hernández, M. (2020). Quienes lleva-
ron a cabo una revisión sistemática de la litera-
tura en la que se examinó la subutilización de 
insumos tecnológicos por parte del profesorado 
en instituciones de educación rurales en todo el 
mundo. La revisión incluyó estudios de diferen-
tes países y continentes y se realizaron búsque-
das en bases de datos internacionales. Se iden-
tificaron factores como la falta de capacitación, 
la falta de recursos y la brecha digital como los 
principales obstáculos para la integración de las 
TIC en la educación rural a nivel global.

Por su parte, para Robles, G., & Lamich, M. 
(2020). Realizaron una investigación cualitativa 
en la que se exploró la subutilización de insumos 
tecnológicos por parte del profesorado en insti-
tuciones de educación rurales en América Lati-
na. Se utilizaron entrevistas a profundidad y gru-
pos focales para recopilar datos de docentes de 
diferentes niveles educativos. Los hallazgos de 

la investigación mostraron que la falta de capa-
citación y la falta de recursos son los principales 
obstáculos para la integración efectiva de las TIC 
en la educación rural en América Latina. Ade-
más, se destacó la importancia de proporcionar 
una capacitación adecuada y acceso a recursos 
tecnológicos para los docentes rurales.

Cabe anotar que los autores Liao, Y., & 
Chen, L. (2021). Llevaron a cabo una investiga-
ción mixta en la que se examinó la relación en-
tre el uso de las TIC por parte del profesorado 
en instituciones de educación rurales en Taiwán 
y el rendimiento académico de los estudiantes. 
La investigación incluyó tanto datos cuantita-
tivos como cualitativos y se realizaron encues-
tas y entrevistas a profundidad. Los resultados 
indicaron que el uso adecuado de las TIC en el 
aula tiene un impacto positivo en el rendimien-
to académico de los estudiantes, pero también 
se destacó la importancia de proporcionar una 
capacitación adecuada a los docentes para que 
puedan integrar de manera efectiva la tecnolo-
gía en su práctica educativa.

Por último, para Singla, A., & Malik, R. 
(2022). Estos realizaron una revisión sistemática 
de la literatura en la que se examinó la subuti-
lización de insumos tecnológicos por parte del 
profesorado en instituciones de educación rura-
les en India. La revisión incluyó estudios de dife-
rentes partes del país y se realizaron búsquedas 
en bases de datos nacionales e internacionales. 
Los resultados de la revisión indicaron que la 
falta de capacitación y la falta de infraestruc-
tura son los obstáculos principales que afectan 
la integración de la tecnología en la educación 
rural en India. Además, se destacó la necesidad 
de una política pública coherente y un enfoque 
más amplio para abordar la brecha digital en las 
zonas rurales de la India.

De ahí que, los autores coinciden en que la 
falta de capacitación adecuada, la falta de recur-
sos y la brecha digital son los principales obstá-
culos que impiden la integración efectiva de las 
TIC en la educación rural. Además, se destaca la 
importancia de proporcionar una capacitación 
adecuada y acceso a recursos tecnológicos para 
los docentes rurales en todo el mundo.

De todo lo antes mencionado se puede 
concluir que, a pesar de las diferentes metodo-
logías empleadas, los autores coinciden en que 
la falta de formación y capacitación, la falta de 
recursos tecnológicos y la falta de acceso a In-
ternet son los principales obstáculos para la in-
tegración efectiva de la tecnología en la educa-
ción rural. Los hallazgos de estas investigaciones 
pueden contribuir a informar políticas públicas 
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orientadas a mejorar la calidad de la educación 
en zonas rurales.

III. METODOLOGÍA

Para el abordaje de la realidad y con la 
finalidad de lograr el propósito planteado, se 
bosqueja que metodológicamente la investiga-
ción esté basada. La investigación realizada es 
de tipo cualitativo basada en lo fenomenológi-
co, se observó el sujeto en estudio y se aplicó 
un cuestionario digital en la nube, siguiendo en 
ese mismo orden, se procede obtención de los 
datos y análisis de los datos. Básicamente se 
aplicó una encuesta para diagnosticar el nivel de 
conocimiento sobre las competencias tecnoló-
gicas digitales que poseen los facilitadores de la 
institución de educación rural seleccionada en 
relación con la implementación de los recursos 
tecnológicos que esta posee en su quehacer pe-
dagógico.

De esta forma, puede destacarse que es 
un enfoque metodológico del paradigma cuali-
tativo basado principalmente en el compromiso, 
encuentro y contacto directo con las personas 
que están siendo influencias por determina-
dos fenómenos; sobre los cuales al abordarlos 
de manera flexible, democrática y abierta para 
comprender su realidad, por lo que determinan 
de forma consensuada las diversas alternativas 
a seguir para abordar dicha situación.  La po-
blación estuvo conformada por un total de 64 
docentes de las diferentes áreas curriculares, de 
los diferentes grados. La muestra quedó consti-
tuida por 12 docentes, esto representa el 18,7% 
del total de la población.

Por otro lado en lo que respecta al proce-
dimiento consistió en el diseño e implementa-
ción de un instrumento digital en la nube de tipo 
encuesta disponible en Google Drive, validación 
de expertos, llenado de la encuesta por los par-
ticipantes en línea, determinando así la confia-
bilidad de este, tabulación de los datos, análisis 
e interpretación conclusiones y recomendacio-
nes. 

E ese mismo orden de ideas, en lo relacio-
nado con la creación del instrumento se utilizó 
un cuestionario con un total de 20 preguntas, 
de tipo cerradas de carácter dicotómicas, con 
respuestas múltiples en la escala de Likert con 
cinco alternativas de respuestas: Muy de acuer-
do, con un valor de 5 De acuerdo con un valor 
de 4, Ni de acuerdo con un valor de 3, Ni en des-
acuerdo con un valor de 2, En desacuerdo con 
un valor de 1, Muy en desacuerdo con un valor 

de 0 puntos.
Posteriormente,  se procede a validar el 

instrumento creado y ya diligenciado mediante 
el juicio de dos expertos conocedores al área de 
las TIC. Mediante el coeficiente confiabilidad de-
nominado Alpha de Cronbach dando como re-
sultado 0,963 en la escala de magnitud lo cual 
es considerando de una confiabilidad Excelente, 
y en el cual la sumatoria de la varianza por cada 
pregunta dio como resultado 7,14 y la varianza 
total del instrumento dio como resultado 83,64.

En ese mismo orden de ideas se procede al 
análisis de la información arrojada a través del 
instrumento. Teniendo en cuenta los paráme-
tros establecidos por el documento marco de la 
UNESCO titulado Estándares de Competencia en 
TIC para Docentes UNESCO, (2008) Del cual se 
enfatizó tres dimensiones las cuales sintetizan 
los elementos fundamentales para el manejo 
de las competencias tecnológicas digitales por 
el personal docente, entre ellas se encuentran: 
dominio de conocimientos básicos digitales, do-
minio de competencias técnicas y actitud ante 
el uso de las TIC aplicadas en las prácticas do-
centes. Al respecto citan los autores Fernández, 
Leiva, y López (2017).

VI. REFLEXIONES FINALES

La subutilización de insumos tecnológicos 
en las instituciones educativas rurales del esta-
do colombiano puede tener un impacto nega-
tivo en la calidad de la educación. Al no utilizar 
adecuadamente los recursos tecnológicos dis-
ponibles, se limita el acceso a información ac-
tualizada y se dificulta el desarrollo de habilida-
des digitales necesarias para el mundo actual. 
Además, la falta de uso de estos recursos puede 
generar desmotivación en los estudiantes y en 
el profesorado, lo que puede afectar su rendi-
miento académico y laboral. Por lo tanto, es im-
portante fomentar el uso efectivo de los insu-
mos tecnológicos en las instituciones educativas 
rurales para mejorar la calidad de la educación 
y preparar a los estudiantes para un futuro cada 
vez más digitalizado.

por consiguiente la falta de capacitación y 
acceso a estos recursos por parte del profesora-
do, así como la falta de políticas educativas que 
promuevan su uso, pueden limitar el potencial 
educativo de estas herramientas.

Para concluir, es importante que se pro-
mueva una cultura de uso adecuado y eficiente 
de los recursos tecnológicos en las instituciones 
educativas rurales, a través de programas de ca-
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pacitación y políticas educativas que fomenten 
su uso y aprovechamiento. En aras de mitigar 
el fenómeno que se está dando actualmente, 
contribuyendo de esta forma a mejorar la cali-
dad educativa y el desempeño académico de los 
educandos en estas zonas.
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LA GRAMÁTICA PEDAGÓGICA: CIMIENTO ESENCIAL PARA LA 
EFECTIVA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA.

Carmen Arévalo
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
arev_car@gmail.com

RESUMEN

Este artículo presenta una revisión exhaustiva sobre la importancia de la gramática peda-
gógica en la formación lingüística y comunicativa de los estudiantes de educación media. Se 
examinan las teorías y conceptos fundamentales de autores como Odlin (1994), Besse (1987), 
y Díaz y Hernández (1993), quienes han contribuido significativamente al campo de estudio de 
la gramática pedagógica. La investigación tiene como objetivo principal explorar cómo la inte-
gración de la gramática pedagógica en el currículo educativo puede mejorar la comunicación 
de los estudiantes de educación media. La metodología utilizada es una revisión sistemática 
de la literatura, siguiendo un plan metodológico establecido por autores como Kitchenham 
(2004) y Jiménez (2013). Se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva en fuentes primarias y 
secundarias relevantes, seleccionando estudios que aborden la relación entre la gramática 
pedagógica y la comunicación en la educación media. Los resultados de la revisión destacan 
la importancia de integrar la gramática pedagógica de manera reflexiva y funcional en el 
currículo educativo, utilizando enfoques como la enseñanza por tareas y el aprendizaje lúdico. 
Se evidencia el impacto positivo de la enseñanza de la gramática en el rendimiento académico 
de los estudiantes, así como los desafíos que enfrenta su implementación en el aula, como la 
necesidad de superar enfoques tradicionales de enseñanza y facilitar la transición del conoci-
miento procedimental al automático por parte de los estudiantes. La gramática pedagógica 
continúa siendo un cimiento esencial para la comunicación efectiva en la educación media. Su 
integración en el currículo educativo puede mejorar significativamente el desarrollo lingüístico 
y las habilidades comunicativas de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos 
de un mundo en constante cambio y evolución.

PEDAGOGICAL GRAMMAR: ESSENTIAL FOUNDATION FOR 
EFFECTIVE COMMUNICATION IN MIDDLE EDUCATION.

ABSTRACT

This article presents a comprehensive review of the importance of pedagogical grammar in 
the linguistic and communicative development of secondary education students. It examines 
the key theories and concepts of authors such as Odlin (1994), Besse (1987), and Díaz and 
Hernández (1993), who have significantly contributed to the field of pedagogical grammar. 
The main objective of the research is to explore how the integration of pedagogical grammar 
into the educational curriculum can enhance the communication skills of secondary education 
students. The methodology employed is a systematic literature review, following a methodo-
logical plan established by authors such as Kitchenham (2004) and Jiménez (2013). A tho-
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I. INTRODUCCIÓN

En un dinámico de cambio y evo-
lución en la sociedad contemporánea, 
se destaca la importancia del desarro-
llo de habilidades y competencias per-
sonales para adaptarse eficazmente a 

los escenarios en constante transfor-
mación. En este sentido, las compe-
tencias comunicativas emergen como 
elementos fundamentales para una 
interacción efectiva en la vida cotidia-
na. Sin embargo, la formación en es-
tas competencias, especialmente en 

RÉSUMÉ

Cet article présente une revue exhaustive sur l’importance de la grammaire pédagogique 
dans le développement linguistique et communicatif des élèves du secondaire. Il examine les 
théories et concepts clés d’auteurs tels qu’Odlin (1994), Besse (1987) et Díaz et Hernández 
(1993), qui ont contribué de manière significative au domaine de la grammaire pédagogique. 
L’objectif principal de la recherche est d’explorer comment l’intégration de la grammaire pé-
dagogique dans le programme éducatif peut améliorer les compétences en communication 
des élèves du secondaire. La méthodologie utilisée est une revue de littérature systématique, 
suivant un plan méthodologique établi par des auteurs tels que Kitchenham (2004) et Jiménez 
(2013). Une recherche approfondie est menée dans des sources primaires et secondaires per-
tinentes, sélectionnant des études qui abordent la relation entre la grammaire pédagogique 
et la communication dans le secondaire. Les résultats de la revue soulignent l’importance 
d’intégrer la grammaire pédagogique de manière réflexive et fonctionnelle dans le program-
me éducatif, en utilisant des approches telles que l’enseignement par tâches et l’apprentissage 
ludique. L’impact positif de l’enseignement de la grammaire sur la performance académique 
des élèves est évident, ainsi que les défis rencontrés dans sa mise en œuvre en classe, tels 
que la nécessité de surmonter les approches traditionnelles d’enseignement et de faciliter la 
transition de la connaissance procédurale à automatique par les élèves. La grammaire péda-
gogique reste un fondement essentiel pour une communication efficace dans l’enseignement 
secondaire. Son intégration dans le programme éducatif peut améliorer de manière signifi-
cative le développement linguistique des élèves et leurs compétences en communication, les 
préparant à affronter les défis d’un monde en constante évolution.

Mot clefes:
grammaire pédago-

gique, enseignement 
secondaire, commu-

nication, programme 
éducatif, intégration.

GRAMMAIRE PÉDAGOGIQUE : FONDEMENT ESSENTIEL POUR 
UNE COMMUNICATION EFFICACE DANS L’ENSEIGNEMENT SE-
CONDAIRE.
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rough search is conducted in relevant primary and secondary sources, selecting studies that 
address the relationship between pedagogical grammar and communication in secondary 
education. The results of the review underscore the importance of integrating pedagogical 
grammar reflectively and functionally into the educational curriculum, utilizing approaches 
such as task-based teaching and playful learning. The positive impact of grammar instruction 
on students’ academic performance is evident, along with the challenges encountered in its 
implementation in the classroom, such as the need to overcome traditional teaching approa-
ches and facilitate the transition from procedural to automatic knowledge by students. Peda-
gogical grammar remains an essential foundation for effective communication in secondary 
education. Its integration into the educational curriculum can significantly enhance students’ 
linguistic development and communication skills, equipping them to face the challenges of an 
ever-changing and evolving world.
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el ámbito de la educación superior, a menudo 
se subestima, asumiendo que los miembros de 
la comunidad educativa ya poseen competen-
cias comunicativas aceptables (López y Medina, 
2021).

La gramática pedagógica se posiciona 
como un factor crucial en la formación lingüísti-
ca y comunicativa de los estudiantes en la edu-
cación media. Esta disciplina, que engloba el 
conjunto de recursos, enfoques y metodologías 
utilizadas en la enseñanza de la gramática en el 
ámbito educativo, tiene como objetivo primor-
dial promover un mejor desarrollo del conoci-
miento lingüístico y las habilidades comunicati-
vas de los estudiantes. Por ende, este artículo se 
enfoca en explorar la importancia de la gramáti-
ca pedagógica en la enseñanza de la comunica-
ción y su impacto en el desarrollo académico de 
los adolescentes.

Para llevar a cabo esta exploración, se 
propone examinar críticamente la literatura 
existente sobre la gramática pedagógica y su 
relación con la práctica comunicativa en la edu-
cación media. La estructura del artículo se orga-
nizará de la siguiente manera: en primer lugar, 
se contextualizará el tema presentando una de-
finición de gramática pedagógica y destacando 
su relevancia en el contexto educativo actual. 
Posteriormente, se revisarán los antecedentes 
de la investigación, resumiendo estudios previos 
sobre la enseñanza de la gramática en la educa-
ción media.

Luego, se explorará el desarrollo del tema, 
analizando cómo la gramática pedagógica pue-
de integrarse en el currículo educativo para 
mejorar la comunicación de los estudiantes. Se 
discutirá el impacto de la gramática pedagógi-
ca en el rendimiento estudiantil y los desafíos 
que enfrenta su implementación en el aula. Fi-
nalmente, se concluirá con reflexiones sobre la 
importancia futura de la gramática pedagógica 
en la educación media y la necesidad de conti-
nuar investigando en este campo para mejorar 
la práctica educativa y el desarrollo de los estu-
diantes en esta área crucial.

II. METODOLOGÍA

El siguiente artículo se realiza mediante 
una revisión sistemática, la cual se define como 
una manera de evaluar e interpretar toda la in-
vestigación disponible relevante respecto de 
un interrogante de investigación particular, en 
un área temática o fenómeno de interés, de 
acuerdo con lo referido por Kitchenham, (2004); 

Ydesen y Andreasen, (2014); Jiménez, (2013); 
Talaván, Bárcena y Villarroel, (2014); y Vázquez, 
(2014). Estos autores proponen el siguiente plan 
metodológico:

1. Planificación de la revisión: En esta fase se 
establecen los objetivos específicos de la 
revisión, se identifican las fuentes prima-
rias y secundarias relevantes, se diseña 
una estrategia de búsqueda exhaustiva y 
se define un plan detallado para la revi-
sión, incluyendo los criterios de inclusión 
y exclusión de la literatura.

2. Desarrollo de la revisión: Durante esta 
etapa, se lleva a cabo una búsqueda sis-
temática en las fuentes identificadas, se-
leccionando estudios primarios y secun-
darios que aborden la relación entre la 
gramática pedagógica y la comunicación 
en la educación media. Luego, se extrae la 
información relevante de cada estudio se-
leccionado y se realiza una síntesis de los 
datos obtenidos, identificando patrones, 
tendencias y lagunas en la literatura.

3. Escritura del tema revisado: Finalmente, 
se redacta el artículo de revisión siguien-
do un orden lógico y coherente, utilizando 
métodos analíticos, sintéticos, inductivos 
y deductivos. Se evitan problemas éticos y 
conflictos de intereses citando adecuada-
mente las fuentes consultadas, siguiendo 
las normas de estilo establecidas por la 
American Psychological Association (APA). 
Además, se revisa y edita cuidadosamente 
el artículo para garantizar su calidad y co-
herencia.

Al seguir esta metodología, se espera ob-
tener una revisión exhaustiva y rigurosa de la 
literatura sobre la gramática pedagógica y su re-
lación con la comunicación en la educación me-
dia, proporcionando una visión clara y completa 
del estado actual del campo y sus implicaciones 
para la práctica docente.

Definición y relevancia de la gramática peda-
gógica:

La gramática pedagógica, según lo esta-
blecido por Odlin (1994), se caracteriza por su 
naturaleza híbrida, combinando aspectos pres-
criptivos y descriptivos mientras considera el 
aprendizaje gramatical como un proceso gra-
dual que sigue principios o reglas axiomáticas. 
Estas gramáticas, en su mayoría, están funda-
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mentadas en un paradigma lingüístico específi-
co, ya sea funcional, transformacional, sistémico 
o estructural, y suelen enfocarse en áreas de 
mayor dificultad para los estudiantes de la len-
gua extranjera correspondiente. Además, es re-
levante destacar que muchas gramáticas peda-
gógicas contemporáneas incorporan ejercicios o 
actividades al final de cada unidad para que los 
alumnos puedan evaluar su comprensión de los 
conceptos estudiados.

En otras palabras, la gramática pedagógica 
se refiere al conjunto de recursos y métodos em-
pleados en la enseñanza de segundas lenguas 
con el fin de promover un mejor desarrollo de la 
interlengua de los aprendientes (Besse, 1987). 
Este enfoque no solo se limita a enseñar reglas 
gramaticales, sino que también busca ayudar a 
los estudiantes a tomar conciencia y utilizar de 
manera consciente los elementos lingüísticos en 
todos los aspectos del lenguaje, permitiéndoles 
organizar, enriquecer y sistematizar su conoci-
miento lingüístico (Odlin, 1995).

En resumen, la gramática pedagógica des-
empeña un papel crucial en la promoción del 
desarrollo lingüístico y las habilidades comuni-
cativas de los estudiantes. Como sugieren Mora-
les-Pupo, Caballero-Velázquez y Marrero-Aballe 
(2019), esta disciplina se basa en la integración 
de lo discursivo, lo lingüístico y lo metodológico 
para asegurar que los graduados puedan utilizar 
sus conocimientos y habilidades en su vida coti-
diana y al enfrentar problemas prácticos.

Otras fuentes, como Díaz y Hernández 
(1993), destacan que la gramática pedagógica 
no solo busca enseñar reglas gramaticales, sino 
también fomentar una comunicación efectiva y 
consciente en los estudiantes, permitiéndoles 
desenvolverse con éxito en diferentes contextos 
lingüísticos. Asimismo, propuestas de interven-
ción en el aula, como la presentada por Puchkov 
(2016), enfatizan la importancia de esta discipli-
na en la mejora de las habilidades metalingüís-
ticas y en la prevención y corrección de posibles 
alteraciones lingüísticas desde edades tempra-
nas.

En conclusión, la gramática pedagógica es 
una herramienta esencial en el contexto edu-
cativo, contribuyendo significativamente al de-
sarrollo lingüístico y comunicativo de los estu-
diantes, preparándolos para una comunicación 
efectiva en diversos contextos y situaciones.

Antecedentes de la investigación

La literatura académica, alineada con un 

cambio notorio en el enfoque educativo hacia 
el desarrollo de la competencia comunicativa, 
enfatiza la importancia crucial del conocimiento 
gramatical y las habilidades de uso en diversos 
contextos socioculturales (Rubio et al., 2023). 
Este cambio subraya la función esencial del co-
nocimiento gramatical en la competencia comu-
nicativa, capacitando a los hablantes para inte-
ractuar efectivamente y negociar significados 
en diversas situaciones de comunicación (Rubio 
et al., 2023). Además, se resalta la necesidad 
de fomentar la reflexión metalingüística sobre 
el uso del lenguaje, avanzando desde una com-
prensión intuitiva hacia una comprensión más 
profunda de las estructuras lingüísticas y su apli-
cación efectiva en la comunicación.

Un enfoque educativo problematizador de 
la gramática sugiere involucrar activamente al 
estudiante en una reflexión sobre fenómenos 
gramaticales, buscando promover la resolución 
de problemas y la comprensión de la gramática 
como herramienta para construir significados 
en diferentes contextos comunicativos (Rubio et 
al., 2023). La formación docente emerge como 
un factor crucial, destacando la necesidad de 
que los docentes posean un conocimiento gra-
matical explícito y comprendan cómo enseñarlo 
de manera efectiva, superando concepciones 
erróneas que minimizan su relevancia en la en-
señanza (Rubio et al., 2023).

En el contexto de la educación media, se 
reconoce la importancia de la lectoescritura 
para el rendimiento académico y el desarrollo 
integral de los estudiantes, aunque se identifi-
can deficiencias en las competencias de lectoes-
critura, especialmente en aspectos relacionados 
con la gramática, ortografía y redacción (Aven-
daño-Guevara y Balderas-Gutiérrez, 2023). Se 
destaca la influencia del contexto social, cul-
tural y emocional en la producción escrita, así 
como la necesidad de centrarse en el estudiante 
como sujeto de la escritura, considerando sus 
experiencias, emociones y contexto sociocul-
tural (Avendaño-Guevara y Balderas-Gutiérrez, 
2023).

Se sugiere la implementación de estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje contextualiza-
das que consideren el contexto social, cultural 
y emocional de los estudiantes para mejorar sus 
competencias de lectoescritura, promoviendo 
una reflexión más profunda sobre el acto de es-
cribir (Avendaño-Guevara y Balderas-Gutiérrez, 
2023). En la enseñanza de la lengua, se eviden-
cia una falta de atención a las habilidades pro-
ductivas, revelando una brecha en el desarrollo 
de habilidades comunicativas (Ferreira, Villagra 
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& Elejalde, 2023).
La utilización de la gamificación resalta 

como una estrategia efectiva para enseñar gra-
mática en la Educación Básica (Pinargote-Mero y 
Roca-Piloso, 2023), mientras que en la enseñan-
za de la gramática se observa una transforma-
ción histórica desde un enfoque práctico autén-
tico hacia un conocimiento teórico, afectando 
la comprensión contextual de la lectura y la es-
critura (Sotomayor et al., 2017). Se menciona 
la importancia del docente como facilitador del 
aprendizaje y la necesidad de integrar la gramá-
tica con la cultura y la comunidad para fomentar 
competencias comunicativas en los estudiantes 
(Guaita y Trebisacce, 2013).

Finalmente, se plantea la necesidad de 
mejorar la formación docente en el uso de he-
rramientas digitales y estrategias innovadoras 
para desarrollar una visión educativa proactiva, 
sugiriendo una evolución continua en la relación 
entre la gramática pedagógica y la práctica co-
municativa en la educación media (Diago et al., 
2022).

III. DESARROLLO DEL TEMA

El desarrollo del tema aborda tres aspectos 
fundamentales relacionados con la integración 
de la gramática pedagógica en el currículo edu-
cativo, el impacto en el rendimiento estudiantil 
y los desafíos que enfrenta su implementación 
en el aula.

En primer lugar, se examina cómo la gra-
mática pedagógica puede ser incorporada en el 
currículo educativo para mejorar la comunica-
ción de los estudiantes. Autores como Colón y 
Valén (2021) proponen un enfoque reflexivo y 
funcional, que va más allá de la memorización 
de reglas gramaticales, permitiendo a los estu-
diantes comprender el contexto y la aplicación 
de estas reglas en la comunicación real. Arroyo 
(2020) sugiere un enfoque lúdico mediante jue-
gos y actividades para hacer el aprendizaje de la 
gramática más atractivo y memorable. Además, 
se destaca la enseñanza por tareas como una 
alternativa efectiva al modelo tradicional, facili-
tando la práctica de la gramática en contextos 
significativos (Colón y Valén, 2021).

En segundo lugar, se analiza el impacto de 
la gramática pedagógica en el rendimiento es-
tudiantil. Estudios como el de Ramos y Roque 
(2021) evidencian la influencia directa de la en-
señanza de la gramática en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes. Asimismo, Durán y 

Moya (2022) subrayan la importancia de la for-
mación de los docentes en el manejo del meta-
lenguaje, lo que incide en el conocimiento intui-
tivo de los estudiantes. Fermín y Núñez (2022) 
destacan el papel de la gestión pedagógica en la 
mejora del rendimiento académico, proporcio-
nando estrategias y retroalimentación construc-
tiva a los alumnos.

Finalmente, se abordan los desafíos que 
enfrenta la implementación de la gramática 
pedagógica en el aula. Estévez (2007) y Mora 
(2022) señalan la necesidad de abordar la gra-
mática de manera más eficaz y de facilitar la 
transición del conocimiento procedimental al 
automático por parte de los estudiantes. Ade-
más, se destaca la importancia de la formación 
continua del profesorado (Mora, 2022) y se 
menciona el desafío que representa el enfoque 
comunicativo propuesto por Peris (2004) y Miki 
Kondo (2002) para los profesores acostumbra-
dos a métodos más tradicionales. Estos desafíos 
resaltan la complejidad de la implementación 
de la gramática pedagógica en el aula y la nece-
sidad de enfoques innovadores y efectivos para 
su enseñanza..

IV. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Tras realizar una revisión exhaustiva de la 
literatura sobre la gramática pedagógica y su re-
lación con la comunicación en la educación me-
dia, se han identificado varios hallazgos clave y 
tendencias significativas:

1. La gramática pedagógica se presenta como 
un componente esencial en la formación 
lingüística y comunicativa de los estudian-
tes en la educación media. Esta disciplina 
abarca un conjunto de recursos, enfoques 
y metodologías destinadas a promover un 
mejor desarrollo del conocimiento lingüís-
tico y las habilidades comunicativas de los 
estudiantes.

2. Se reconoce la importancia de integrar la 
gramática pedagógica en el currículo edu-
cativo de manera reflexiva y funcional, uti-
lizando enfoques como la enseñanza por 
tareas y el aprendizaje lúdico para hacer 
que el aprendizaje de la gramática sea 
más atractivo y significativo para los estu-
diantes.

3. La implementación efectiva de la gramá-
tica pedagógica en el aula enfrenta varios 
desafíos, incluida la necesidad de superar 
enfoques tradicionales de enseñanza, fa-
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cilitar la transición del conocimiento pro-
cedimental al automático y proporcionar 
formación continua a los docentes.

Reflexiones sobre la importancia futura de la 
gramática pedagógica en la educación media:

La gramática pedagógica seguirá desem-
peñando un papel crucial en la educación media 
en el futuro, ya que contribuye significativamen-
te al desarrollo lingüístico y comunicativo de los 
estudiantes. En un mundo cada vez más inter-
conectado y globalizado, las habilidades comu-
nicativas son esenciales para el éxito académico 
y profesional de los estudiantes. Por lo tanto, es 
fundamental que la gramática pedagógica conti-
núe siendo un componente central del currículo 
educativo, adaptándose a las necesidades cam-
biantes de los estudiantes y las demandas de la 
sociedad contemporánea.

Recomendaciones para futuras investigacio-
nes en este campo y su relevancia para la prác-
tica educativa:

Para mejorar la práctica educativa y el de-
sarrollo de los estudiantes en el área de la co-
municación, se sugieren las siguientes recomen-
daciones para futuras investigaciones:

1. Investigar enfoques innovadores y efec-
tivos para la enseñanza de la gramática 
pedagógica en la educación media, cen-
trándose en métodos que promuevan una 
comprensión profunda y significativa de 
las reglas gramaticales y su aplicación en 
la comunicación real.

2. Explorar el impacto de la formación do-
cente en la enseñanza de la gramática pe-
dagógica y su relación con el rendimien-
to estudiantil, identificando las mejores 
prácticas de desarrollo profesional para 
mejorar la calidad de la enseñanza en este 
ámbito.

3. Investigar estrategias para superar los de-
safíos en la implementación de la gramáti-
ca pedagógica en el aula, incluida la iden-
tificación de barreras y facilitadores para 
la adopción de enfoques innovadores de 
enseñanza de la gramática.

En consecuencia, la gramática pedagógi-
ca continúa siendo un cimiento esencial para la 
efectiva comunicación en la educación media, 

y su importancia futura radica en su capacidad 
para promover el desarrollo lingüístico y las ha-
bilidades comunicativas de los estudiantes en 
un mundo en constante cambio y evolución.
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RESUMEN

La investigación aborda la importancia de integrar la tríada escuela-familia-comunidad en la 
educación inicial desde la perspectiva del constructivismo social. Destaca la Teoría del Cons-
tructivismo Social de Lev Vygotsky (1930) y la Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner (1970) 
como fundamentales. La metodología de revisión se basa en la recopilación y análisis siste-
mático de estudios relevantes, con criterios de inclusión y exclusión claros. Se encontraron 
múltiples beneficios, como mejora del rendimiento y desarrollo socioemocional. Autores como 
Ponte (2023), Pérez (2023), y otros, proponen estrategias concretas para fortalecer la colabo-
ración entre la tríada. Implicaciones prácticas incluyen la creación de entornos inclusivos y el 
desarrollo profesional docente. Conclusiones subrayan la importancia de la tríada y el cons-
tructivismo social, aunque se identifican limitaciones en la literatura y se sugieren áreas para 
futuras investigaciones, como el impacto a largo plazo y el papel de la tecnología. En resumen, 
la integración efectiva de la tríada en la educación inicial promueve un entorno de aprendizaje 
enriquecedor y significativo, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes y fortale-
ciendo los vínculos entre la escuela, las familias y la comunidad.

THE SCHOOL-FAMILY-COMMUNITY TRIAD AND SOCIAL CONS-
TRUCTIVISM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION.

ABSTRACT

The research addresses the importance of integrating the school-family-community triad 
in early childhood education from the perspective of social constructivism. It highlights Lev 
Vygotsky’s Social Constructivism Theory (1930) and Urie Bronfenbrenner’s Ecological Theory 
(1970) as fundamental. The review methodology is based on the systematic collection and 
analysis of relevant studies, with clear inclusion and exclusion criteria. Multiple benefits were 
found, such as improved performance and socioemotional development. Authors like Pon-
te (2023), Pérez (2023), and others propose specific strategies to strengthen collaboration 
among the triad. Practical implications include creating inclusive environments and teacher 
professional development. Conclusions emphasize the importance of the triad and social cons-
tructivism, although limitations in the literature are identified, and areas for future research 
are suggested, such as long-term impact and the role of technology. In summary, the effective 
integration of the triad in early childhood education promotes an enriching and meaningful 
learning environment, contributing to the holistic development of students and strengthening 
the links between school, families, and the community.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación inicial desempeña 
un papel fundamental en el desarro-
llo integral de los niños, sentando las 
bases para su crecimiento académico, 
social y emocional a lo largo de la vida. 
Durante esta etapa temprana, los ni-
ños adquieren habilidades cognitivas, 
lingüísticas y socioemocionales que les 
permitirán enfrentar con éxito los de-
safíos futuros. Por lo tanto, es crucial 
garantizar un entorno educativo enri-
quecedor y colaborativo que promue-
va su bienestar y aprendizaje óptimo.

En este contexto, la integración 
efectiva de la tríada escuela-familia-
comunidad emerge como un factor 
clave para potenciar el desarrollo in-
fantil en la educación inicial. La cola-
boración entre la escuela, las familias 
y la comunidad se convierte en un 
pilar fundamental para enriquecer el 
proceso educativo, proporcionando 
un ambiente de apoyo y colaboración 
que beneficia el crecimiento integral 
de los niños.

El objetivo de esta revisión de 
literatura es explorar la importancia 
de la integración de la tríada escue-
la-familia-comunidad en la educa-
ción inicial, desde la perspectiva del 
constructivismo social. Se analizarán 
estudios que abordan esta temática, 
destacando los beneficios, estrategias 
y enfoques pedagógicos que promue-
ven una colaboración efectiva entre 
los diferentes actores educativos. 
Además, se identificarán las principa-
les tendencias y áreas de investigación 
en este campo, con el fin de propor-
cionar una visión integral y actualiza-
da sobre el tema.

II. MARCO TEÓRICO:

Teoría del Constructivismo Social de 
Lev Vygotsky

Lev Vygotsky, psicólogo y filóso-
fo ruso, desarrolló la Teoría del Cons-
tructivismo Social, con un gran impac-
to en la educación y la comprensión 

RÉSUMÉ

La recherche aborde l’importance d’intégrer la triade école-famille-communauté dans 
l’éducation de la petite enfance du point de vue du constructivisme social. Elle met en éviden-
ce la Théorie du Constructivisme Social de Lev Vygotsky (1930) et la Théorie Écologique d’Urie 
Bronfenbrenner (1970) comme fondamentales. La méthodologie de revue repose sur la collec-
te et l’analyse systématiques d’études pertinentes, avec des critères d’inclusion et d’exclusion 
clairs. De multiples avantages ont été trouvés, tels qu’une amélioration des performances 
et du développement socio-émotionnel. Des auteurs comme Ponte (2023), Pérez (2023), et 
d’autres, proposent des stratégies spécifiques pour renforcer la collaboration entre la triade. 
Les implications pratiques incluent la création d’environnements inclusifs et le développement 
professionnel des enseignants. Les conclusions soulignent l’importance de la triade et du cons-
tructivisme social, bien que des limites dans la littérature soient identifiées et des domaines de 
recherche futurs soient suggérés, tels que l’impact à long terme et le rôle de la technologie. 
En résumé, l’intégration efficace de la triade dans l’éducation de la petite enfance favorise 
un environnement d’apprentissage enrichissant et significatif, contribuant au développement 
holistique des élèves et renforçant les liens entre l’école, les familles et la communauté.

Mot clefes:
éducation de la petite 
enfance, triade école-
famille-communauté, 

constructivisme 
social, Vygotsky, 
Bronfenbrenner

LA TRIADE ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ ET LE CONSTRUC-
TIVISME SOCIAL DANS L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE.
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del aprendizaje. Desde su perspectiva, el apren-
dizaje es intrínsecamente social, construyendo 
conocimiento mediante la interacción (Schunk, 
2012; Kozulin et al., 2003). El concepto clave de 
la Zona de Desarrollo Próximo resalta la cola-
boración para el desarrollo cognitivo (Shabani, 
2016). Además, Vygotsky enfatiza la mediación 
cultural en el aprendizaje a través del lenguaje y 
símbolos (Daniels, 2016).

El desarrollo cognitivo se vincula al contex-
to sociocultural, influyendo en la adquisición de 
conocimientos (Kozulin, 2018). Este enfoque re-
conoce al individuo como producto histórico y 
social donde el lenguaje es fundamental. Vygots-
ky rechazaba reducir la Psicología a simples aso-
ciaciones, proponiendo una reorganización des-
de una perspectiva marxista para estructurar 
una teoría de la mente humana. Sus ideas sobre 
interacción social, lenguaje y contexto cultural 
son esenciales en la pedagogía, marcando nues-
tra comprensión del conocimiento.

Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner:

La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbren-
ner ha sido clave en la comprensión del desa-
rrollo humano y su relación con el entorno. Este 
enfoque, respaldado por varios estudios, desta-
ca la interacción compleja entre el individuo y 
su entorno ecológico. El autor, conceptualizó el 
ambiente ecológico como una serie de estructu-
ras anidadas que influyen en el individuo, desde 
el microsistema más cercano hasta el macrosis-
tema más amplio (Rosa y Tudge, 2013, p. 243), 
resaltando cómo el entorno moldea la experien-
cia y el crecimiento.

Asimismo, postuló que el desarrollo hu-
mano se da mediante interacciones recíprocas 
y progresivas entre el individuo y su entorno 
inmediato (Vélez-Agosto et al., 2017, p. 901), 
enfatizando la importancia de considerar ambos 
aspectos en el proceso de desarrollo. En este 
sentido, su modelo ecológico destaca la comple-
ja interacción entre diversos contextos ambien-
tales (Tudge et al., 2009, p. 199), reconociendo 
la influencia de múltiples factores en la vida de 
una persona.

De igual manera, hizo hincapié en estudiar 
el desarrollo humano en contextos naturales 
(Lerner, 2005, p. 12), subrayando la importancia 
de la investigación en entornos reales para com-
prender adecuadamente la influencia del entor-
no. Su modelo, reconoce que el desarrollo hu-
mano está influenciado por múltiples sistemas 
interrelacionados (Härkönen, 2007, p. 22), des-

tacando la interconexión entre diferentes aspec-
tos del entorno y su impacto en el desarrollo.

Modelos de Participación Familiar y Comunita-
ria en la Educación

La participación familiar y comunitaria en 
la educación juega un papel fundamental en el 
desarrollo integral de los estudiantes. Abordar 
este tema implica explorar diversos modelos y 
enfoques que buscan fortalecer la colaboración 
entre la escuela, las familias y la comunidad en 
general, como señalan Jiménez y Kreisel (2018), 
Baronnet (2012) y Briseño (2015).

La participación de las familias y la comuni-
dad en la educación se considera esencial para 
el éxito académico y el bienestar de los estu-
diantes. Este modelo promueve la colaboración 
activa entre padres, maestros, estudiantes y 
miembros de la comunidad, reconociendo que 
la educación es un esfuerzo conjunto que invo-
lucra a todos los actores. Estrategias como reu-
niones regulares, talleres y proyectos conjuntos 
son fundamentales para fomentar esta partici-
pación (Bower & Griffin, 2011).

Enfoque de Escuelas Comunitarias:

Las escuelas comunitarias destacan por 
su enfoque en la colaboración activa con las fa-
milias y la comunidad local. Reconocen que el 
aprendizaje no se limita al aula, sino que se ex-
tiende al entorno social y cultural del estudian-
te. Estas escuelas fomentan la participación de 
los padres en la toma de decisiones y buscan 
establecer vínculos sólidos con organizaciones 
locales y líderes comunitarios (Lawson & Alame-
da-Lawson, 2012).

Enfoque de Educación Intercultural:

Este enfoque reconoce la diversidad cultu-
ral y lingüística de los estudiantes y sus familias. 
Promueve la participación activa de las familias 
en la planificación y diseño del currículo, inte-
grando elementos culturales y lingüísticos en la 
enseñanza para que los estudiantes se sientan 
valorados y conectados con su identidad cultu-
ral (Moll et al., 1992).

Enfoque de Descolonización del Saber:
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Cuestionando las estructuras tradicionales 
de poder en la educación, este enfoque busca 
descolonizar el conocimiento y promover una 
colaboración activa entre la escuela y la comu-
nidad para transformar las prácticas educativas. 
Reconoce la importancia de la participación de 
las familias y la comunidad en la construcción 
de un currículo más inclusivo y relevante (Heath, 
1983).

Teoría del Aprendizaje Situado y Contextuali-
zado:

La teoría del aprendizaje situado propone 
una perspectiva diferente sobre cómo adquiri-
mos conocimiento. En contraste con el enfoque 
tradicional, que ve el aprendizaje como un pro-
ceso individual y descontextualizado, esta teoría 
se centra en el contexto sociocultural (Brown, 
Collins, & Duguid, 1989).

Esta concepción del aprendizaje enfatiza la 
importancia del contexto y la interacción social 
en la construcción del conocimiento. Se sostie-
ne que el conocimiento es una construcción so-
cial y cultural, y el aprendizaje es un proceso de 
enculturación en el que los aprendices se inte-
gran gradualmente en una comunidad de prác-
tica (Greeno, 1998).

El aprendizaje situado resalta la importan-
cia de proporcionar a los estudiantes experien-
cias auténticas y contextualizadas, que reflejen 
situaciones y actividades del mundo real. Esto 
se opone al enfoque tradicional centrado en la 
adquisición de conocimientos abstractos y des-
contextualizados (Hendricks, 2001).

En el ámbito educativo, este enfoque se 
ha aplicado a través de la creación de escuelas 
comunitarias. Estas escuelas se centran en la co-
laboración activa con las familias y la comunidad 
local, reconociendo que el aprendizaje se ex-
tiende más allá del aula y abogando por la parti-
cipación de los padres en la toma de decisiones 
y la planificación curricular (Lawson & Alameda-
Lawson, 2012).

La teoría del aprendizaje situado y contex-
tualizado subraya la importancia de la transfe-
rencia del conocimiento a nuevos contextos y 
situaciones. Se destaca la necesidad de conectar 
el aprendizaje con la vida real para que sea signi-
ficativo y relevante para los estudiantes (Hung, 
Lee, & Lim, 2012).

En resumen, estas teorías resaltan la im-
portancia del contexto y la participación activa 
de todos los involucrados en el proceso educati-
vo. Al adoptar un enfoque situado y contextua-

lizado, se busca promover un aprendizaje más 
significativo y relevante para los estudiantes, 
preparándolos mejor para enfrentar los desafíos 
del mundo real (Jiménez & Kreisel, 2018).

Enfoques Pedagógicos Relacionados: Pedago-
gía Crítica, Aprendizaje Basado en Proyectos, y 
Educación Experiencial

La pedagogía crítica, el aprendizaje basa-
do en proyectos y la educación experiencial son 
enfoques pedagógicos que comparten el objeti-
vo de proporcionar experiencias de aprendizaje 
significativas y contextualizadas, aunque desde 
perspectivas distintas. Cada uno de estos enfo-
ques enfatiza diferentes aspectos del proceso 
educativo y aborda las necesidades de los estu-
diantes de manera única.

Pedagogía Crítica:

Desde la perspectiva de la pedagogía crí-
tica, el aprendizaje se considera un proceso 
profundamente arraigado en las relaciones de 
poder y las construcciones sociales. Se busca 
empoderar a los estudiantes para cuestionar las 
estructuras de opresión en la sociedad y fomen-
tar la reflexión crítica (Darder et al., 2017). Este 
enfoque, influenciado por teóricos como Paulo 
Freire, busca transformar la educación tradicio-
nal en una experiencia más significativa y eman-
cipadora para los estudiantes (Lopez, 2019).

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):

El ABP es un enfoque pedagógico que co-
loca a los estudiantes en el centro del proceso 
de aprendizaje, trabajando en proyectos a largo 
plazo que integran y aplican lo que han aprendi-
do. Se busca desarrollar habilidades de investi-
gación, resolución de problemas y autogestión, 
promoviendo así el aprendizaje significativo y 
contextualizado (Brassler & Dettmers, 2017). 
Este enfoque reconoce la importancia de co-
nectar el aprendizaje con situaciones auténticas 
y relevantes para los estudiantes (Hung et al., 
2008).

Educación Experiencial:

La educación experiencial se basa en la 
premisa de que el aprendizaje más efectivo ocu-
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rre cuando los estudiantes se involucran directa-
mente en experiencias auténticas y reflexionan 
sobre ellas. A través de la participación activa 
en situaciones de la vida real, los estudiantes 
desarrollan habilidades prácticas, resolución de 
problemas y pensamiento crítico (Wurdinger & 
Allison, 2017). Este enfoque destaca la impor-
tancia del contexto cultural en la adquisición de 
habilidades intelectuales (Kolb & Kolb, 2017).

En resumen, estos enfoques pedagógicos, 
aunque distintos en su enfoque y metodología, 
comparten el objetivo común de promover un 
aprendizaje significativo y contextualizado para 
los estudiantes, preparándolos para enfrentar 
los desafíos del mundo real.

III. METODOLOGÍA DE REVISIÓN

El siguiente artículo de revisión, bajo la 
autoría de Reyes (2020), presenta un análisis 
retrospectivo de estudios recopilados en la li-
teratura sobre un tema de interés tanto para 
audiencias generales como especializadas. Se 
espera que los lectores encuentren en él una 
base de veracidad científica, una amplia explo-
ración de fuentes, así como la experiencia de los 
autores en el tema tratado y recomendaciones 
pertinentes para su aplicación en contextos es-
pecíficos, lo que resalta la relevancia de estos 
artículos en la actualización y comprensión de 
tendencias y avances en la investigación dentro 
de un campo determinado.

Por otro lado, en relación con los criterios 
de inclusión y exclusión de fuentes, se estable-
cieron criterios claros para garantizar la calidad 
de la revisión. Se optó por incluir artículos aca-
démicos, investigaciones y documentos relacio-
nados específicamente con la tríada escuela-
familia-comunidad y el constructivismo social 
en el contexto de la educación inicial, mientras 
que se excluyeron fuentes no académicas para 
garantizar la veracidad y confiabilidad de la in-
formación recopilada. Además, se utilizaron es-
trategias específicas en diversas bases de datos 
académicas reconocidas, tales como PubMed, 
ERIC, Scopus y Google Scholar, para obtener una 
amplia gama de artículos relevantes que abor-
daran el tema de interés de manera exhaustiva y 
completa, lo que fortalece la robustez metodo-
lógica del estudio.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

En esta sección se presenta una perspectiva 

única de diferentes autores, sobre los beneficios 
de integrar la tríada escuela-familia-comunidad 
en la educación inicial. Asimismo, presentan di-
versos enfoques y estrategias para lograr este 
objetivo. En el estudio de Ponte (2023), se des-
taca la importancia del liderazgo participativo 
de los directores de centros de educación inicial 
para cultivar relaciones positivas con el personal 
y la comunidad. Además, se resalta la necesidad 
de que los directores desempeñen un papel ac-
tivo en la integración de la Triada Familia-Escue-
la-Comunidad, fomentando la participación de 
los padres en las actividades escolares.

Por otro lado, Pérez (2023) implementa ac-
ciones transformadoras en un centro de educa-
ción inicial utilizando saberes agroecológicos. En 
este sentido, se enfatiza la colaboración activa 
de representantes y otros actores comunitarios 
en la ejecución de actividades que promueven 
una enseñanza de calidad y valores como el 
respeto por la naturaleza. Ruiz (2023) propone 
estrategias para la gestión de procesos cogni-
tivos en preescolar, destacando la importancia 
de la capacitación y la vinculación efectiva de 
los padres. Los resultados del estudio resaltan 
la importancia de estrategias innovadoras para 
potenciar el desarrollo cognitivo, involucrando 
activamente a la tríada escuela-familia-comuni-
dad.

Tello y Castro (2023) y Tench (2022) des-
tacan beneficios específicos de la integración 
de la tríada, como la mejora del rendimiento 
académico y el desarrollo socioemocional. Ade-
más, resaltan el fortalecimiento del trabajo co-
laborativo y la reflexión sobre la educación post 
pandémica mediante el uso del podcast como 
estrategia educativa. Cuervo (2022) resalta el 
compromiso y liderazgo comunitario, así como 
el aumento de la participación familiar y el im-
pacto positivo en la comunidad a través de su 
investigación. Por otro lado, Giral (2021) enfa-
tiza el fomento de la comunicación y colabora-
ción, el desarrollo de valores y ética, y la mejora 
del ambiente educativo. Vargas (2023) destaca 
la importancia de la participación activa de los 
acompañantes, la motivación positiva y la me-
todología cualitativa en la integración de la tría-
da. Asimismo, Montané-Caballero (2021) subra-
ya la necesidad de un diagnóstico detallado, el 
enfoque en la participación y concienciación, y 
propuestas de mejora para abordar problemas 
ambientales en la escuela y su entorno. Final-
mente, Suarez (2019) resalta la formación inte-
gral proporcionada por la familia y la escuela, la 
importancia de la relación entre familia y escue-
la, y ofrece recomendaciones para futuras inves-
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tigaciones y prácticas educativas.

Implicaciones Prácticas y Pedagógicas

La comprensión profunda de las teorías 
del constructivismo social de Lev Vygotsky y la 
teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, junto 
con los diversos modelos de participación fami-
liar y comunitaria en la educación, proporciona 
una base sólida para desarrollar recomendacio-
nes prácticas y pedagógicas que promuevan una 
integración efectiva de la tríada escuela-familia-
comunidad en el contexto de la educación inicial 
(Reyes, 2020). 

En primer lugar, para la práctica educativa 
en educación inicial, es fundamental fomentar 
la creación de entornos educativos inclusivos, 
promover la colaboración entre padres, maes-
tros y miembros de la comunidad, e implemen-
tar estrategias pedagógicas basadas en el cons-
tructivismo social y la teoría ecológica. 

En segundo lugar, en relación con los en-
foques pedagógicos y metodologías coherentes 
con el constructivismo social, es esencial inte-
grar actividades colaborativas y de aprendiza-
je cooperativo en el aula, utilizar herramientas 
tecnológicas, y diseñar proyectos de aprendizaje 
auténticos.

 En tercer lugar, en cuanto a la formación 
docente y desarrollo profesional, es crucial pro-
porcionar oportunidades de desarrollo profesio-
nal, promover la colaboración entre docentes y 
familias, y apoyar a los docentes en la creación 
de entornos inclusivos y culturalmente sensibles 
(Reyes, 2020). 

En consecuencia, la integración efectiva de 
la tríada escuela-familia-comunidad en la edu-
cación inicial requiere un enfoque holístico y 
colaborativo, basado en el constructivismo so-
cial y la teoría ecológica, para crear entornos de 
aprendizaje más enriquecedores y equitativos 
para todos los estudiantes (Reyes, 2020).

V. CONCLUSIONES

En esta revisión, se han analizado diversos 
estudios que abordan la integración de la tríada 
escuela-familia-comunidad en la educación ini-
cial desde la perspectiva del constructivismo so-
cial. A partir de esta revisión, se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: Por un lado, se ha 
evidenciado que la colaboración entre la escue-
la, las familias y la comunidad es fundamental 
para promover el éxito académico, el desarro-

llo socioemocional y el bienestar integral de los 
estudiantes en la educación inicial. Además, los 
estudios revisados han destacado la importan-
cia de estrategias y enfoques pedagógicos basa-
dos en el constructivismo social, que promue-
ven la interacción social, el aprendizaje situado 
y contextualizado, y la participación activa de 
los estudiantes en su propio proceso de apren-
dizaje. En este sentido, la investigación en este 
campo ha identificado múltiples beneficios de la 
integración de la tríada, incluyendo mejoras en 
el rendimiento académico, el fortalecimiento de 
los vínculos familiares y comunitarios, y el desa-
rrollo de habilidades sociales y emocionales en 
los estudiantes.

Por otro lado, las reflexiones finales sobre 
la importancia de la tríada y el constructivismo 
social indican que la tríada escuela-familia-co-
munidad representa un componente esencial 
en la educación inicial, ya que proporciona un 
entorno de apoyo y colaboración que enrique-
ce la experiencia educativa de los estudiantes. 
En consonancia con esto, el constructivismo so-
cial, como marco teórico subyacente, resalta la 
importancia de la interacción social, el contexto 
cultural y la participación activa de los estudian-
tes en la construcción de su propio conocimien-
to, lo que refuerza la relevancia de la integración 
de la tríada en el proceso educativo. Sin embar-
go, se identifican limitaciones en la literatura 
revisada, como la falta de estudios longitudina-
les que evalúen el impacto a largo plazo de la 
integración de la tríada en la educación inicial, 
sugiriendo la necesidad de investigaciones adi-
cionales que profundicen en aspectos específi-
cos y exploren nuevas áreas, como el papel de 
las nuevas tecnologías y plataformas digitales en 
la promoción de la participación y colaboración 
entre la tríada, así como el desarrollo de progra-
mas de formación docente centrados en el cons-
tructivismo social y la integración de la tríada en 
la educación inicial. En conclusión, la integración 
efectiva de la tríada escuela-familia-comunidad 
en la educación inicial, desde la perspectiva del 
constructivismo social, representa un área de 
investigación y práctica educativa prometedora 
que puede contribuir significativamente al desa-
rrollo integral de los estudiantes y al fortaleci-
miento de los vínculos entre la escuela, las fami-
lias y la comunidad.
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FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA DOCENTE A TRAVÉS DE LA 
TEORÍA SOCIOEDUCATIVA TRANSDISCIPLINARIA.

Cayaurima Pérez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
cayaurima@hotmail.com

RESUMEN

La presente investigación examina el fortalecimiento de la ética docente mediante la aplica-
ción de la teoría socioeducativa transdisciplinaria. El objetivo principal es analizar cómo la 
transdisciplinariedad puede contribuir al desarrollo de una ética sólida en el ejercicio profe-
sional de los docentes, así como su impacto en la calidad de la educación. Se sustenta en los 
aportes de destacados autores como Martínez (2007) y Max-Neef (2004). Martínez propone 
una visión integral de la transdisciplinariedad, que implica la integración gradual de diferentes 
niveles de conocimiento, desde lo físico hasta lo ético, mientras que Max-Neef destaca la im-
portancia de trascender las limitaciones pragmáticas para alcanzar una comprensión holística 
del conocimiento. La metodología empleada se basa en una revisión exhaustiva de la literatu-
ra académica, siguiendo los lineamientos propuestos por Machi y McEvoy (2016). Se incluyen 
artículos de investigación, libros y capítulos de libros publicados en revistas académicas revi-
sadas por pares, con un enfoque en la teoría socioeducativa transdisciplinaria y la ética docen-
te. Los resultados obtenidos muestran que la integración de enfoques transdisciplinarios en la 
formación docente puede promover una reflexión más profunda sobre la ética profesional y 
sus implicaciones en la práctica educativa. Se destaca la importancia de incorporar contenidos 
éticos en los planes de estudio de las carreras de formación docente, así como el uso de estra-
tegias pedagógicas innovadoras que fomenten la reflexión ética en el aula. En conclusión, esta 
investigación resalta la relevancia de promover una educación ética y transformadora en to-
dos los niveles educativos, mediante el fortalecimiento de la ética docente a través de la teoría 
socioeducativa transdisciplinaria. Se enfatiza la necesidad de colaboración entre educadores, 
investigadores y responsables políticos para garantizar una formación integral que prepare a 
los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.

STRENGTHENING TEACHER ETHICS THROUGH TRANSDISCI-
PLINARY SOCIOEDUCATIONAL THEOR.

ABSTRACT

This research examines the strengthening of teacher ethics through the application of trans-
disciplinary socioeducational theory. The main objective is to analyze how transdisciplinarity 
can contribute to the development of a solid ethics in the professional practice of teachers, as 
well as its impact on the quality of education. It is supported by the contributions of prominent 
authors such as Martínez (2007) and Max-Neef (2004). Martínez proposes an integral vision 
of transdisciplinarity, which involves the gradual integration of different levels of knowledge, 
from the physical to the ethical, while Max-Neef highlights the importance of transcending 
pragmatic limitations to achieve a holistic understanding of knowledge. The methodology 
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I. INTRODUCCIÓN

En consonancia con esto, el cons-
tructiEn el contexto educativo con-
temporáneo, la ética docente emerge 
como un pilar fundamental para ga-

rantizar la calidad y efectividad de la 
enseñanza en todos los niveles edu-
cativos. En un mundo marcado por 
rápidos cambios sociales, tecnológi-
cos y culturales, la figura del docente 
adquiere una relevancia crucial como 
agente de transformación y guía mo-

RÉSUMÉ

Cette recherche examine le renforcement de l’éthique enseignante grâce à l’application de la 
théorie socioéducative transdisciplinaire. L’objectif principal est d’analyser comment la trans-
disciplinarité peut contribuer au développement d’une éthique solide dans la pratique profes-
sionnelle des enseignants, ainsi que son impact sur la qualité de l’éducation. Elle est soutenue 
par les contributions d’auteurs éminents tels que Martínez (2007) et Max-Neef (2004). Martí-
nez propose une vision intégrale de la transdisciplinarité, qui implique l’intégration progressive 
de différents niveaux de connaissance, du physique à l’éthique, tandis que Max-Neef souligne 
l’importance de dépasser les limites pragmatiques pour parvenir à une compréhension holisti-
que de la connaissance. La méthodologie utilisée repose sur une revue complète de la littéra-
ture académique, suivant les directives proposées par Machi et McEvoy (2016). Elle comprend 
des articles de recherche, des livres et des chapitres de livres publiés dans des revues académi-
ques évaluées par des pairs, mettant l’accent sur la théorie socioéducative transdisciplinaire et 
l’éthique enseignante. Les résultats montrent que l’intégration d’approches transdisciplinaires 
dans la formation des enseignants peut favoriser une réflexion plus approfondie sur l’éthique 
professionnelle et ses implications dans la pratique éducative. L’importance d’incorporer du 
contenu éthique dans les programmes de formation des enseignants est soulignée, ainsi que 
l’utilisation de stratégies pédagogiques innovantes favorisant la réflexion éthique en classe. 
En conclusion, cette recherche met en avant l’importance de promouvoir une éducation éthi-
que et transformative à tous les niveaux éducatifs, en renforçant l’éthique enseignante grâce 
à la théorie socioéducative transdisciplinaire. La nécessité de collaboration entre les éduca-
teurs, les chercheurs et les décideurs politiques est soulignée pour garantir une éducation 
complète préparant les élèves aux défis du 21e siècle.

Mot clefes:
éthique enseignante, 

théorie socioédu-
cative transdiscipli-

naire, formation des 
enseignants, qualité 
éducative, réflexion 

éthique.

RENFORCEMENT DE L’ÉTHIQUE ENSEIGNANTE À TRAVERS LA 
THÉORIE SOCIOÉDUCATIVE TRANSDISCIPLINAIRE.
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employed is based on a comprehensive review of academic literature, following the guidelines 
proposed by Machi and McEvoy (2016). It includes research articles, books, and book chapters 
published in peer-reviewed academic journals, focusing on transdisciplinary socioeducational 
theory and teacher ethics. The results show that the integration of transdisciplinary approa-
ches in teacher training can promote deeper reflection on professional ethics and its impli-
cations in educational practice. The importance of incorporating ethical content into teacher 
training curricula is highlighted, as well as the use of innovative pedagogical strategies that 
foster ethical reflection in the classroom. In conclusion, this research highlights the importan-
ce of promoting ethical and transformative education at all educational levels, through the 
strengthening of teacher ethics through transdisciplinary socioeducational theory. The need 
for collaboration among educators, researchers, and policymakers is emphasized to ensure 
comprehensive education that prepares students for the challenges of the 21st century.
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ral en la formación de las futuras generaciones.
La ética docente no solo se limita a la ob-

servancia de normas y principios éticos en el 
ejercicio profesional, sino que abarca un conjun-
to de valores, actitudes y prácticas que influyen 
en la vida académica, personal y social de los 
estudiantes. En este sentido, fortalecer la ética 
docente se convierte en un imperativo moral y 
pedagógico para promover una educación in-
tegral, inclusiva y equitativa que responda a las 
necesidades y desafíos del siglo XXI.

El objetivo de esta revisión de literatura 
es explorar el papel de la teoría socioeducativa 
transdisciplinaria en el fortalecimiento de la éti-
ca docente y su impacto en la calidad educati-
va. A través de un análisis exhaustivo de fuentes 
académicas y científicas, se busca identificar los 
principios, enfoques y prácticas que contribu-
yen al desarrollo de una ética docente sólida y 
proactiva, así como su relación con la transdis-
ciplinariedad en el ámbito educativo. Al mismo 
tiempo, se pretende reflexionar sobre los desa-
fíos y oportunidades que enfrenta la formación 
ética del docente en un contexto globalizado y 
diverso, proponiendo recomendaciones y líneas 
de acción para promover una educación ética y 
transformadora.

II. MARCO TEÓRICO

La comprensión del marco teórico aborda 
tres aspectos fundamentales: la conceptualiza-
ción de la transdisciplinariedad, los principios y 
enfoques de la transdisciplinariedad en la edu-
cación, y la relación entre la transdisciplinarie-
dad y la ética docente. A través de la integración 
de múltiples autores y sus perspectivas, se es-
boza una visión coherente y enriquecedora de 
estos temas clave en la investigación educativa 
contemporánea.

Conceptualización de la transdisciplinariedad

La transdisciplinariedad se concibe como 
un proceso complejo que abarca múltiples ni-
veles de comprensión y articulación del cono-
cimiento. Según Martínez (2007), este proceso 
implica una sucesión gradual de pasos, desde la 
conceptualización básica hasta la integración de 
la ciencia, el arte y la ética como componentes 
esenciales. Esta visión se refuerza con la síntesis 
realizada por Martínez y Lech (2022), quienes 
destacan la importancia de integrar diversos re-
ferentes teóricos emergentes para la compren-

sión y organización de la actividad científica y 
docente.

Max-Neef (2004) amplía esta perspectiva 
al describir los diferentes niveles de realidad que 
conforman la base de la transdisciplinariedad, 
desde la comprensión de las leyes físicas hasta 
las aplicaciones tecnológicas. Este enfoque des-
taca la interconexión entre los diferentes niveles 
y subraya la necesidad de trascender las limita-
ciones pragmáticas para alcanzar una compren-
sión más amplia y holística del conocimiento.

Principios y enfoques de la transdisciplinarie-
dad en la educación

La transdisciplinariedad en la educación se 
fundamenta en varios principios y enfoques que 
buscan enriquecer la comprensión del conoci-
miento y su aplicación en el ámbito educativo. 
Serna (2016) destaca la importancia de abordar 
la transdisciplinariedad a través de una progre-
sión gradual de dificultad, que incluye aspectos 
epistémicos, sistémicos y éticos. Esta perspec-
tiva implica una revisión profunda de nuestras 
categorías de análisis, como señala Gonfiantini 
(2021), para adaptarnos a los desafíos de los 
tiempos actuales.

Montes (2019) subraya el papel de la trans-
versalidad y la transdisciplina enriqueciendo las 
disciplinas con diversas visiones y saberes, pro-
moviendo una comprensión integral y compleja 
de la realidad. Este enfoque multidimensional es 
fundamental para construir un mundo que inte-
gre los diferentes saberes y perspectivas, como 
argumentan Mulume y Sorzano (2021).

Relación entre la transdisciplinariedad y la éti-
ca docente

La transdisciplinariedad y la ética docente 
están intrínsecamente relacionadas, pues am-
bas implican una visión integral y ética de la edu-
cación y la investigación. Ramos y López (2019) 
señalan que la ética profesional en la educación 
superior es esencial para la formación integral 
de los profesionales. Esta relación se profundi-
za en la labor educativa, que debe promover el 
desarrollo integral del individuo, como plantean 
Durán y Martínez (2018).

Sotolongo Codina y Delgado Díaz (2006) 
enfatizan que la transdisciplina busca integrar 
diferentes saberes en un corpus de conocimien-
tos que trascienda las disciplinas individuales, lo 
que implica una consideración ética en la pro-
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ducción y aplicación del conocimiento. López-
Calva (2019) y Badii et al. (2018) subrayan la 
importancia de impulsar la investigación sobre 
la ética docente y su relación con el aprendizaje, 
reconociendo la necesidad de priorizar el com-
ponente ético en la práctica profesional.

En resumen, el marco teórico abarca la 
conceptualización de la transdisciplinariedad, 
los principios y enfoques de la transdisciplina-
riedad en la educación, y la relación entre la 
transdisciplinariedad y la ética docente. Estos 
aspectos se entrelazan para proporcionar una 
comprensión integral y ética del conocimiento y 
su aplicación en el ámbito educativo.

III. METODOLOGÍA DE REVISIÓN

Para llevar a cabo la revisión de literatura 
sobre el “Fortalecimiento de la ética docente a 
través de la teoría socioeducativa transdiscipli-
naria”, se siguió una metodología sistemática y 
rigurosa basada en los lineamientos propuestos 
por Machi y McEvoy (2016).

Criterios de inclusión y exclusión de fuentes

Los criterios de inclusión establecidos fue-
ron los siguientes: Artículos de investigación, li-
bros y capítulos de libros publicados en revistas 
y editoriales académicas revisadas por pares. 
Fuentes que abordaran de manera sustancial la 
teoría socioeducativa transdisciplinaria, la ética 
docente o la intersección entre ambas temáti-
cas. Publicaciones en inglés, español y portu-
gués. Publicaciones a partir del año 2015 para 
asegurar la actualidad de la información. Por 
otro lado, se excluyeron: Fuentes que no fueran 
de carácter académico o científico, como blogs, 
páginas web no oficiales o literatura gris. Publi-
caciones centradas exclusivamente en otras teo-
rías educativas o éticas profesionales no relacio-
nadas con la docencia.

Estrategias de búsqueda y bases de datos uti-
lizadas

Se realizaron búsquedas exhaustivas en 
las siguientes bases de datos académicas: Web 
of Science, Scopus, ERIC, Education Source, 
JSTOR, SciELO y Google Scholar. Las estrategias 
de búsqueda incluyeron la combinación de pa-
labras clave como “transdisciplinariedad”, “ética 
docente”, “teoría socioeducativa”, “formación 

ética docente”, entre otras. Además, se revisa-
ron las referencias bibliográficas de los artículos 
relevantes encontrados para identificar otras 
fuentes potenciales (bola de nieve).

Proceso de selección y evaluación de la li-
teratura

En la primera fase, se realizó una revisión 
preliminar de los títulos y resúmenes de los re-
sultados de búsqueda para identificar las fuen-
tes más relevantes y alineadas con los criterios 
de inclusión. Posteriormente, se llevó a cabo 
una lectura crítica y evaluación de las fuentes 
seleccionadas, considerando la calidad metodo-
lógica, el rigor teórico, la pertinencia y la con-
tribución al tema de investigación. Este proceso 
de selección y evaluación estuvo guiado por los 
principios de Booth et al. (2016) para la valora-
ción crítica de la literatura, incluyendo la evalua-
ción de la credibilidad de las fuentes, la relevan-
cia para la pregunta de investigación, la calidad 
de la evidencia presentada y la coherencia con el 
marco teórico establecido. Finalmente, las fuen-
tes que cumplieron con los criterios de calidad 
y relevancia fueron analizadas en profundidad y 
sintetizadas para formar parte de la revisión de 
literatura

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Enfoques transdisciplinarios para el fortaleci-
miento de la ética docente.

En primer lugar, el texto de Peñuela Ve-
lásquez (2005) aborda la problemática de la 
interdisciplinariedad en la investigación acadé-
mica. A fines del siglo XX y principios del XXI, la 
interdisciplinariedad era un tema muy discutido, 
pero aún había una brecha entre la comprensión 
teórica y su aplicación práctica. Según el autor, 
en una investigación realizada en la Universidad 
de Antioquia, se encontró que la mayoría de los 
trabajos académicos solo hacían referencia teó-
rica a la interdisciplinariedad, sin una aplicación 
práctica clara. Ante esta situación, se sugiere que 
los trabajos académicos que se anuncien como 
interdisciplinarios deberían explicar claramen-
te el grado de interdisciplinariedad alcanzado y 
sus alcances y limitaciones. Esta recomendación 
apunta a incorporar la práctica de la interdisci-
plinariedad como parte esencial de la actividad 
investigativa.

Por otro lado, Ramos y Lopez (2019) des-
tacan la importancia de la formación ética en la 
educación superior para preparar a profesiona-
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les aptos para enfrentar y resolver los retos de 
la sociedad actual. Se enfatiza que la ética profe-
sional del docente es esencial para su desempe-
ño efectivo en la educación y como miembro de 
la sociedad. Se hace hincapié en que la forma-
ción ética no es solo responsabilidad de las ca-
rreras de ciencias sociales y humanísticas, sino 
que debe ser parte integral de la preparación de 
todos los profesionales.

Integración de valores y principios éticos en la 
práctica docente

En este sentido, el estudio de Pérez, del 
Toro y Crúz (2024) resalta la importancia de 
integrar valores éticos y morales en la práctica 
docente universitaria. Se destaca la relevancia 
de esta integración en un contexto académico 
en constante evolución socioeconómica y cultu-
ral. Los resultados subrayan la necesidad de una 
educación ética para preparar a los estudiantes 
para los desafíos de un mundo en transforma-
ción. Se propone la integración de valores en 
el contexto disciplinario y el fomento del pen-
samiento crítico ético para formar ciudadanos 
éticos y responsables.

Asimismo, Fierro (2003) explora el papel 
de los valores en la práctica docente, especial-
mente en relación con el trato dado a los alum-
nos. Se identifican mecanismos mediante los 
cuales los docentes pueden crear desventajas 
para ciertos alumnos, destacando la importan-
cia del trato equitativo en el proceso educativo. 
Además, se analiza cómo la reflexión y el trabajo 
en el aula pueden contribuir al desarrollo moral 
de los estudiantes. Se destaca la importancia de 
abordar los valores en la práctica docente como 
parte integral del desarrollo moral del profeso-
rado.

Formación ética y desarrollo profesional do-
cente desde la transdisciplinariedad

En esta línea, Prieto, Zambrano, y Rincón 
(2015) analizan los principios éticos y la educa-
ción en valores que deberían ser incluidos en la 
formación del docente universitario. Se conclu-
ye que la formación del docente universitario 
debe basarse en la educación en valores, des-
tacando la importancia de las actitudes de los 
docentes en cualquier programa de formación 
en ética y valores.

Por otro lado, Sánchez-Beato et al (2023) 
abogan por una formación integral de los estu-

diantes universitarios, enfatizando el papel de la 
ética en la formación universitaria desde la per-
cepción del profesorado y del estudiantado. Se 
destaca la necesidad de una mayor atención a 
la formación ética en los programas universita-
rios, tanto desde la perspectiva del profesorado 
como del alumnado.

Desafíos y oportunidades en la implementa-
ción de la teoría socioeducativa transdiscipli-
naria

Finalmente, Ventura y Oliveira (2022) 
abordan la importancia de la integridad en la 
investigación científica y su relación con la éti-
ca en la publicación de resultados. Destacan la 
relevancia de valores como la honestidad, trans-
parencia y responsabilidad en la actividad cien-
tífica para garantizar la calidad y fiabilidad de la 
producción científica. Se resalta la importancia 
de seguir estándares éticos reconocidos a nivel 
internacional para garantizar la integridad en la 
investigación científica.

En conclusión, los diferentes enfoques 
transdisciplinarios y la integración de valores y 
principios éticos en la práctica docente presen-
tan desafíos y oportunidades para la formación 
ética y el desarrollo profesional docente. Es 
fundamental abordar estos aspectos de mane-
ra integral y colaborativa para garantizar una 
educación de calidad y ética en todos los niveles 
educativos.

V. IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Implicaciones teóricas y prácticas de la revi-
sión.

La revisión realizada arroja importantes 
implicaciones tanto teóricas como prácticas 
para el fortalecimiento de la ética docente a tra-
vés de la teoría socioeducativa transdisciplina-
ria. En primer lugar, se destaca la necesidad de 
integrar enfoques transdisciplinarios en la for-
mación docente para abordar los desafíos éticos 
y profesionales que enfrentan los educadores 
en la actualidad. Esta integración no solo enri-
quecerá la comprensión del rol del docente en 
la sociedad, sino que también promoverá una 
educación más ética y responsable.

Además, la revisión resalta la importancia 
de promover la reflexión crítica sobre la ética en 
la práctica docente, tanto en el ámbito univer-
sitario como en otros niveles educativos. Esto 
implica fomentar espacios de diálogo y debate 
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donde los docentes puedan compartir expe-
riencias y reflexionar sobre dilemas éticos en su 
labor educativa. Asimismo, se sugiere la imple-
mentación de programas de desarrollo profesio-
nal continuo que incorporen aspectos éticos y 
transdisciplinarios en la formación docente.

Recomendaciones para la formación ética do-
cente basada en la transdisciplinariedad.

Con base en los hallazgos de la revisión, se 
proponen varias recomendaciones para fortale-
cer la formación ética docente desde una pers-
pectiva transdisciplinaria. En primer lugar, se 
sugiere la inclusión de contenidos relacionados 
con la ética y la transdisciplinariedad en los pla-
nes de estudio de las carreras de formación do-
cente. Estos contenidos podrían abordar temas 
como la responsabilidad social del docente, la 
equidad educativa y el diálogo interdisciplinario.

Además, se recomienda la implementa-
ción de estrategias pedagógicas innovadoras 
que fomenten la reflexión ética y la integración 
de saberes en el aula. Esto podría incluir el uso 
de estudios de caso, debates éticos y proyectos 
de investigación colaborativa que aborden pro-
blemas reales desde una perspectiva transdis-
ciplinaria. Asimismo, se sugiere la creación de 
comunidades de práctica donde los docentes 
puedan compartir recursos, ideas y experiencias 
relacionadas con la ética y la transdisciplinarie-
dad en la educación.

Sugerencias para futuras investigaciones y lí-
neas de acción.

Por último, se plantean algunas sugeren-
cias para futuras investigaciones y líneas de ac-
ción en el ámbito de la ética docente y la trans-
disciplinariedad. En primer lugar, se sugiere 
realizar estudios longitudinales que investiguen 
el impacto de la formación ética transdisciplina-
ria en la práctica docente y el aprendizaje de los 
estudiantes a lo largo del tiempo. Estos estudios 
podrían proporcionar evidencia empírica sobre 
la efectividad de diferentes enfoques pedagógi-
cos en la promoción de una educación ética y 
transdisciplinaria.

Además, se recomienda explorar la rela-
ción entre la ética docente y otros aspectos de la 
práctica educativa, como el liderazgo escolar, la 
evaluación del aprendizaje y la gestión del aula. 
Comprender cómo estos diferentes elementos 
interactúan entre sí podría ayudar a desarrollar 

estrategias más integrales para fortalecer la éti-
ca docente en todos los niveles educativos. En 
última instancia, se insta a los investigadores, 
educadores y responsables políticos a colaborar 
en la promoción de una educación ética y trans-
disciplinaria que prepare a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos del siglo XXI de manera 
ética y responsable.

VI. CONCLUSIONES

La revisión realizada sobre el fortaleci-
miento de la ética docente a través de la teo-
ría socioeducativa transdisciplinaria ha arrojado 
importantes hallazgos y aportes que merecen 
ser destacados. En primer lugar, se ha eviden-
ciado la estrecha relación entre la transdiscipli-
nariedad y la ética docente, señalando que am-
bas perspectivas promueven una visión integral 
y ética de la educación y la investigación. Esta 
relación se refleja en la necesidad de abordar 
la formación ética del docente desde una pers-
pectiva transdisciplinaria, que integre valores, 
principios y prácticas éticas en todos los niveles 
educativos.

Además, la revisión ha resaltado la impor-
tancia de promover enfoques transdisciplina-
rios en la formación docente para preparar a 
los educadores para enfrentar los retos éticos 
y profesionales de la sociedad contemporánea. 
Esto implica repensar los currículos educativos, 
incorporando contenidos relacionados con la 
ética y la transdisciplinariedad, así como imple-
mentar estrategias pedagógicas innovadoras 
que fomenten la reflexión ética y la integración 
de saberes en el aula.

En cuanto a las reflexiones finales, resulta 
evidente que el fortalecimiento de la ética do-
cente y la teoría socioeducativa transdiscipli-
naria son fundamentales para garantizar una 
educación de calidad y ética en todos los niveles 
educativos. Sin embargo, esto requiere un com-
promiso colectivo por parte de los educadores, 
los investigadores, los responsables políticos y 
la sociedad en general. Es necesario promover 
un diálogo interdisciplinario y colaborativo que 
permita abordar los desafíos éticos de manera 
integral y encontrar soluciones innovadoras que 
contribuyan al desarrollo humano y social.

En conclusión, la integración de la ética 
docente y la transdisciplinariedad en la educa-
ción es esencial para formar ciudadanos éticos, 
críticos y responsables capaces de enfrentar los 
desafíos del siglo XXI de manera ética y reflexiva. 
Esta tarea requiere un esfuerzo conjunto y conti-
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nuo por parte de todos los actores involucrados 
en el ámbito educativo, con el fin de construir 
un futuro más justo, equitativo y sostenible para 
las generaciones venideras.
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RESUMEN

El artículo tiene como propósito explicar cómo la adquisición de la compresión lectora está 
determinada    por el   contexto rural; exponiendo como este contexto, condiciona la visión 
del mundo de los estudiantes, haciendo que estos se limiten a tener referencia la mayoría de 
veces solo a lo que le ofrece su medio. En el presente estudio se concibe a la lectura como la 
habilidad básica en el desarrollo social que determina  un alto grado el éxito no solo  académi-
co, sino la inmersión de los individuos a los desafíos que le impone la  sociedad;  la cual es el 
resultado de la interacción entre el texto, el contexto y el  lector, por tanto  este articulo  asume 
un abordaje metodológico cualitativo con un nivel de análisis descriptivo, sustentado en la 
revisión documental, con la técnica analítica de revisión sistemática de artículos y tesis docto-
rales, acerca de la Compresión Lectora, Lectura Contextual, Contexto Rural, Nueva Ruralidad;  
los autores más significativos  de las teorías que apoyan a la investigación son:  el concepto  
de Lectura de Solé (1992) y  de Maina y  Papalini (2021), La perspectiva Sociocultural de la 
lectura de Galindo y Dorias (2019).  Por otro lado, como el contexto en el que se desarrolla la 
investigación es rural, se revisará la concepción sobre la Nueva Ruralidad de De Grammont 
(2004), las orientaciones para la gestión curricular (2020) L.E.E.R (Lineamientos, y estrategias, 
educativa para las zonas rurales en Colombia). Es así como este artículo se constituye en  una 
reflexión acerca de la practicas alrededor del proceso lector en  zonas rurales las cuales deben 
partir de los gustos, intereses, características; pero sobre todo atendiendo las dinámicas so-
cioculturales de los actores implicados, también evidencia como hacen falta Políticas Públicas 
de Estado articuladas con Ministerio de Educación Nacional para tener en cuenta la heteroge-
neidad de los contexto colombianos a la hora de diseñar  las Pruebas de Estado, de la mano 
con mayor inversión en estos lugares del país lo que conllevará a minimizar las brechas entre 
lo rural y lo urbano, extenuar la pobreza,  propiciar la movilidad social y económica en estos 
lugares muchas veces olvidados del territorio colombiano. 

READING COMPRESSION: A LOOK FROM THE RURAL CON-
TEXT.

ABSTRACT

The purpose of the article is to explain how the acquisition of reading comprehension is de-
termined by the rural context; exposing how this context conditions the students’ vision of 
the world, causing them to limit themselves to having reference most of the time only to 
what their environment offers them. In the present study, reading is conceived as the basic 
skill in social development that determines to a high degree not only academic success, but 
also the immersion of individuals in the challenges imposed by society; which is the result of 
the interaction between the text, the context and the reader, therefore this article assumes 
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I. INTRODUCCIÓN Leer es “el proceso mediante el 
cual se comprende el lenguaje escrito, 
interviene tanto el texto, su forma y 
contenido, como el lector, sus expec-

RÉSUMÉ

Le but de l’article est d’expliquer comment l’acquisition de la compréhension écrite est déter-
minée par le contexte rural ; exposer comment ce contexte conditionne la vision du monde des 
élèves, les amenant à se limiter la plupart du temps à se référer uniquement à ce que leur offre 
leur environnement. Dans la présente étude, la lecture est conçue comme la compétence de 
base du développement social qui détermine dans une large mesure non seulement la réussite 
scolaire, mais aussi l’immersion des individus dans les défis imposés par la société ; qui est le 
résultat de l’interaction entre le texte, le contexte et le lecteur, cet article suppose donc une ap-
proche méthodologique qualitative avec un niveau d’analyse descriptive, soutenu par la revue 
documentaire, avec la technique analytique de revue systématique des articles et des thèses 
de doctorat. , sur la compression de lecture, la lecture contextuelle, le contexte rural, la nou-
velle ruralité ; Les auteurs les plus importants des théories qui soutiennent la recherche sont : 
le concept de lecture de Solé (1992) et Maina et Papalini (2021), La perspective socioculturelle 
de la lecture de Galindo et Dorias (2019). D’autre part, comme le contexte dans lequel la re-
cherche est menée est rural, la conception de la Nouvelle Ruralité de De Grammont (2004), 
les lignes directrices pour la gestion curriculaire (2020) L.E.E.R (Lignes directrices et stratégies 
éducatives pour les zones rurales en Colombie). C’est ainsi que cet article constitue une ré-
flexion sur les pratiques autour du processus de lecture en milieu rural qui doivent partir des 
goûts, des intérêts, des caractéristiques ; mais surtout, en tenant compte de la dynamique so-
cioculturelle des acteurs impliqués, il montre aussi combien il est nécessaire que des politiques 
publiques de l’État soient articulées avec le ministère de l’Éducation nationale pour prendre 
en compte l’hétérogénéité du contexte colombien lors de la conception des tests d’État, main 
dans la main. avec un plus grand investissement dans ces endroits du pays, ce qui conduira à 
minimiser les écarts entre les zones rurales et urbaines, à réduire la pauvreté, à promouvoir 
la mobilité sociale et économique dans ces endroits souvent oubliés du territoire colombien.

Mot clefes:
lecture, Contexte 

rural, compréhension 
de la lecture, lecteur, 
contexte, lacunes en 
matière d’éducation.

COMPRESSION DE LECTURE: UN REGARD DU CONTEXTE RU-
RAL.

a qualitative methodological approach with a level of descriptive analysis, supported by the 
documentary review, with the analytical technique of systematic review of articles and docto-
ral theses, about Reading Compression, Contextual Reading, Rural Context, New Rurality; The 
most significant authors of the theories that support the research are: the concept of Reading 
by Solé (1992) and Maina and Papalini (2021), The Sociocultural Perspective of Reading by 
Galindo and Dorias (2019). On the other hand, as the context in which the research is deve-
loped is rural, the conception of the New Rurality of De Grammont (2004), the guidelines for 
curricular management (2020) L.E.E.R (Guidelines, and strategies, educational for rural areas 
in Colombia). This is how this article constitutes a reflection on the practices around the rea-
ding process in rural areas which must start from tastes, interests, characteristics; but above 
all, taking into account the sociocultural dynamics of the actors involved, it also shows how 
State Public Policies are needed articulated with the Ministry of National Education to take 
into account the heterogeneity of the Colombian context when designing the State Tests, hand 
in hand with greater investment in these places in the country which will lead to minimizing 
the gaps between rural and urban, reducing poverty, promoting social and economic mobility 
in these often forgotten places in Colombian territory.
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tativas y sus conocimientos previos” (Solé, 1992, 
p.18). En el mismo sentido cabe citar a Manina 
y  Papalini (2021) quienes   conciben a la lectura 
como un proceso dinámico entre el texto y el 
lector, una interacción que permite construir un 
significado, pero este depende de las condicio-
nes sociales y culturales del lector; la compre-
sión, que implica la construcción de significado 
esta mediada por el contexto, estableciendo así 
a la lectura como una práctica sociocultural. Es 
decir que la lectura se ve mediada por tres fac-
tores: el lector, el texto y el contexto. El lector 
posee ciertas características individuales, gustos 
e intereses, además posee conocimientos de su 
mundo como conocimientos declarativos de su 
lengua que en gran medida determinan el nivel 
de compresión. El texto se presenta con una in-
tención, una temática, un lenguaje y propósitos 
para el cual fue escrito. El contexto influye tanto 
al lector como al texto, pues el lugar, el momen-
to histórico y la circunstancia en que fue escri-
to determinan en gran manera la compresión, 
es por esto que en este artículo se explicará la 
imbricación que hay entre la compresión de lec-
tura en un contexto rural teniendo en cuenta 
que la mayoría de las lecturas utilizadas en las 
pruebas estandarizadas y se podría decir que 
en los textos escolares están configuradas para 
un contexto netamente urbano;  este contexto 
puede ser determinante en proceso de com-
prensión lectora, debido a que las pruebas tanto 
externa como interna,  las practicas pedagógicas  
y los textos que leen los estudiantes  no tienen 
en cuenta las características culturales, sociales 
y económicas que ahí acontecen   en conse-
cuencia se obtienen que los estudiantes de las 
zonas rurales del país obtienen bajo desempeño 
en este tipo de prueba.  

Por mucho tiempo el leer estuvo vinculado 
con la decodificación y codificación de símbolos 
gráficos, a la literalidad, una lectura donde la 
prosodia, la buena acentuación y la entonación 
eran lo relevante en la enseñanza, tal como lo 
afirma Galindo y Dorias (2019). Bajo esta pers-
pectiva, es decir desde un enfoque lingüístico el 
sentido dependía del texto y estaba alojado en 
él, despreocupándose así, del marco contextual 
en el que se ubican los textos objeto de inter-
pretación y el sujeto que lee el discurso, sin em-
bargo en la actualidad el proceso lector debe ser 
concebido desde una perspectiva sociocultural 
donde el sentido se construye en la interacción 
entre el discurso, el interlocutor y el contexto, de 
esta manera hay un origen social en los saberes 
del lector y el autor (contexto social cultural). La 
relevancia de este articulo radica en que abrirá 

las puertas a la resignificacion del proceso lec-
tor teniendo en cuenta la dinámicas culturales 
y epistémica de los actores educativos, exaltan-
do la importancia que las practicas pedagógicas 
se realicen acorde con las particularidades   del 
contexto rural; buscando   que las praxis meto-
dológicas  alrededor del proceso lector  en estos 
lugares  se realicen sustentados en un  currícu-
lo vivo y contextualizado tal como lo  establece  
el Ministerio de Educación Nacional (2021) en 
Los Lineamientos  y  Estrategias Educativas para 
las Ruralidades en Colombia.   en atención a las 
concepciones y vivencias del contexto rural, la 
cual vislumbra un punto de partida del presente 
estudio. 

En el presente artículo se abordará temá-
ticas tales como: la relación entre la lectura y el 
contexto rural, la dicotomía entre lo rural y lo 
urbano, las concepciones de la Nueva Ruralidad 
y como este concepto ha fracasado en América 
Latina, se presentará un análisis de los resulta-
dos de las Pruebas Saber en Colombia demos-
trando así que la zonas rurales siempre están 
por debajo del promedio nacional, las Orienta-
ciones para las Gestión Curricular lineamientos 
y estrategias educativas para las ruralidades en 
Colombia (2021) donde se manifiestan los desa-
fíos de los establecimientos educativos rurales 
por el derecho a una educación completa y de 
calidad para lo cual el desarrollo rural reconoce 
la diversidad rural, la importancia del papel que 
juegan los actores educativos.  

 
 

II. SUSTENTO TEÓRICO

La lectura será concebida como un acto 
social cultural y toda acción comunicativa social 
implica confrontaciones de diversos visones del 
mundo e ideologías desde ahí la lectura pro-
penderá por desarrollar habilidades básicas en 
el desarrollo social que determina en un alto 
grado el éxito no solo académico sino también 
necesario para preparar a los individuos para los 
desafíos que le impone una sociedad cada vez 
más globalizada, que exige de sus miembros una 
competencia lectora comprensiva que le permi-
ta extraer la información principal de los textos 
con los que tiene contacto y desde ahí, construir 
sus conocimientos para adaptarse mejor al me-
dio que le rodea. A través de la lectura se pue-
de ejercitar el pensamiento reflexivo, dispuesto 
para el análisis, la concentración, la recreación, 
el goce y el disfrute, entre muchas otras posi-
bilidades que conduzca al lector a un proceso 
reflexivo que ejercite y le permita desarrollar las 
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dimensiones axiológicas (ética y valores) y on-
tológicas (razón de ser del individuo y su lugar 
en la organización y comunidad). Como se ha 
mencionado anteriormente la lectura se cons-
tituye en la interacción ente el lector, el texto y 
el contexto, en ese instante hay que hacerse el 
siguiente interrogante ¿Qué pasa cuando los es-
tudiantes no se sienten identificado con el con-
texto? Es decir, este no parte desde su visión del 
mundo, gusto y experiencia, y por lo tanto no se 
vincula con sus conocimientos previos. Partien-
do de que para que el proceso de lectura sea 
efectivo debe haber un aprendizaje significativo 
donde el estudiante haga un proceso mental 
con lo que está leyendo y se permita asociarlo 
a su contexto, produciendo así una relación dia-
lógica entre sus saberes y su propia realidad; los 
resultado de las Pruebas de Estados realizadas 
en las zonas rurales de Colombia demuestran 
que no se están desarrollando las competencias 
necesarias, para que sean unos lectores compe-
tentes, muestra de esto son las brechas existen-
te entre los resultados en este tipo de prueba en 
comparación con las zonas urbanas. 

 Las referencias documentales que leen los 
estudiantes en las zonas rurales de Colombia so-
bre todo los textos escolares, y las lecturas por 
las cuales son evaluados tanto en las Pruebas 
de Estado como en las pruebas institucionales, 
son homogenizadas, es decir se diseñan sin te-
ner en cuenta la diversidad cultural, geográfica y 
poblacional de Colombia, siendo este un estado 
plurietnico y multicultural tal como lo expresa la 
Constitución Política de Colombia (1991) al es-
tablecer que  “El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación” (p,3), 
a pesar de esto los textos se configuran, ajenos 
a su contexto; debido a que vienen adaptados 
a la urbanidad, una realidad que muy pocos de 
estos estudiantes alcanzan a conocer de forma 
vivencial. El contexto rural, condiciona la visión 
del mundo de los estudiantes haciendo que es-
tos se limiten a tener referencia la mayoría de 
veces solo a lo que le ofrece su medio, al respec-
to Echavarría et al. 

(2019) afirma: 

La educación rural, alerta de la ne-
cesidad de diseñar, implementar y 
evaluar una política propiamente 
para la educación rural y más acor-
de con los desafíos sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales que 
enfrentan las poblaciones rurales 
colombianas y, muy especialmente, 
aquellas que hacen parte de las ru-

ralidades dispersas. Una política en 
la que además de estar acorde con 
la vocación productiva de la regio-
nes y localidades, reconozca el ros-
tro de maestras y maestros rurales. 
Esto es, las situaciones por las que 
ellas y ellos atraviesan, las cuales 
van desde tener niveles de vida, re-
lativamente bajos, hasta tener que 
sortear las inequidades que pro-
mueve la política educativa vigente 
(p. 25) 

 
Hoy por hoy la calidad en la educación 

se determina con la producción de resultados 
de tipo cognitivo por parte de los estudiantes, 
los cuales se miden mediante la aplicación de 
pruebas estándar, nacionales e internacionales, 
estableciendo así la evaluación como la única 
herramienta para medir y rendir cuenta del des-
empeño de los actores involucrados, es impor-
tante mencionar que en Colombia no existe una 
diferencia entre las políticas educativas llevadas 
a cabo entre lo urbano y lo rural se evalúa desde 
el sistema hegemónico configurado desde la ur-
banidad, bajo este supuesto la educación en las 
escuelas rurales nunca será de calidad sin pen-
sar qué si en las zonas rurales se le establecieran 
criterios razonables que partieran de su contex-
to y su realidad para determinar la calidad, los 
resultados serían diferentes, pero se evalúa sin 
tener en cuentas la dinámicas sociales, econó-
micas y culturales que ahí se producen al res-
pecto la Unesco  (2007) plantea que la educa-
ción será de calidad si  

Ofrece los recursos y ayudas nece-
sarias para que todos los estudian-
tes, de acuerdo a sus capacidades, 
alcancen los máximos niveles de 
desarrollo y aprendizaje posibles; es 
decir, cuando todos los estudiantes, 
y no sólo quienes pertenecen a las 
clases y culturas dominantes, desa-
rrollen las competencias necesarias 
para ejercer la ciudadanía, insertar-
se en la actual sociedad del conoci-
miento, acceder a un empleo digno 
y ejercer su libertad. De este modo 
la equidad se convierte en una di-
mensión esencial para evaluar la ca-
lidad de la educación (p.12). 

 

La nueva ruralidad 
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Para comprender el contexto rural se hace 
necesario entender que el concepto tradicional-
mente difundido de la ruralidad se debe recon-
figurar si queremos que se disminuyan las bre-
chas, sociales y económica que por siglos han 
atropellado a este sector poblacional; estas zo-
nas deben trasformar sus dinámicas para iniciar 
un camino para superar la pobreza y las inequi-
dades por esto es importante traer las enun-
ciaciones de “ Nueva Ruralidad” De Grammont 
(2004) quien afirma que: 

La vida rural, tradicionalmente aso-
ciada con la actividad agropecuaria, 
abriga ahora una diversidad de ac-
tividades y relaciones sociales que 
vinculan estrechamente las aldeas 
campesinas con los centros urba-
nos y la actividad industrial. Ahora 
el campo no puede pensarse sec-
torialmente, actividades desarrolla-
das por su población, a nivel local, 
regional, nacional e internacional en 
función de la actividad agropecuaria 
y forestal, sino que debe tomar en 
cuenta las demás actividades desa-
rrolladas por su población (p.208).

 
Es importante dejar claro que en América 

Latina la idea de la Nueva Ruralidad ha resulta-
do un fracaso y no se han podido implementar 
las ideas de desarrollo impulsadas por el Banco 
Mundial que si han tenido éxito en países del 

Primer Mundo al respecto Kay (2009 ) 
plantea que la Nueva Ruralidad se debe inter-
pretar como una manera de reconsiderar el de-
sarrollo rural en términos de una variedad de 
objetivos tales como: lograr reducir la pobreza; 
la sustentabilidad ambiental; la equidad de gé-
nero; la revaluación del campo, su cultura y su 
gente; facilitar la descentralización y la partici-
pación social; superar la división rural-urbana, y 
garantizar la viabilidad de la agricultura campe-
sina, Por consiguiente, se puede determinar que 
las ideas desarrollo económico promovidos por 
el neoliberalismo en la zonas rurales han sido un 
fracaso tal como lo indica la siguiente cifra: el 
36,1% de la población de la zona rural en Colom-
bia es pobre por ingresos, y el 15,4% se encuen-
tran en pobreza extrema, sobrepasando de for-
ma amplia los niveles registrados en el contexto 
urbano que alcanzaron porcentajes del 24,4% y 
4,9% respectivamente  DANE (2018). 

 

Lo rural no es urbano. 

 Sin lugar a duda existe una dicotomía en-
tre lo rural y urbano, las precariedades  presente 
en las poblaciones rurales para la consecución 
de oportunidades que le permitan mejorar el 
bienestar de sus familias y salir de las condicio-
nes de pobreza, tiene mucho que ver con el ni-
vel educativo; una escuela en el medio rural en 
la mayoría de los casos es un establecimiento 
pobre, estropeado, con poca dotación y mobi-
liario poco funcional, en un medio agreste, árido 
la mayor parte del tiempo; con difícil acceso lo 
que los aleja de bibliotecas, acceso a Internet, 
televisión por cable, avances tecnológicos y mu-
chas otras innovaciones del mundo contempo-
ráneo; condiciones que hacen que sean vistas 
como poco interesantes y de ese mismo modo 
el Estado y las Políticas Públicas Educativas ol-
vidan el medio rural. En los últimos tiempos las 
zonas rurales han tenido algunas transforma-
ciones debido a una mayor interacción con el 
contexto urbano. Es por eso que no se puede 
contemplar una rotunda “dicotomía ruralurba-
no”, los avances tecnológicos han ocasionado 
que se desarrollen actividades que van más allá 
del mundo agropecuario, al respecto Echavarría 
et.at (2019) manifiesta  

Estas fisuras de la educación rural, 
alerta de la necesidad de diseñar, 
implementar y evaluar una política 
propiamente para la educación rural 
y más acorde con los desafíos socia-
les, económicos, políticos y cultura-
les que enfrentan las poblaciones 
rurales colombianas y, muy espe-
cialmente, aquellas que hacen par-
te de las ruralidades dispersas. Una 
política en la que además de estar 
acorde con la vocación productiva 
de la regiones y localidades, reco-
nozca el rostro de maestras y maes-
tros rurales. Esto es, las situaciones 
por las que ellas y ellos atraviesan, 
las cuales van desde tener niveles 
de vida, relativamente bajos, hasta 
tener que sortear las inequidades 
que promueve la política educativa 
vigente (p,25).

 
. Las dificultades que implica llegar a la es-

cuela, con largas travesías, hechos de violencia 
que persisten en parte del territorio, malas con-
diciones de infraestructura de las instituciones 
educativas en las zonas rurales (falta de salones, 
laboratorios, e implementos deportivos, sala de 
informática y audiovisuales, conexión a un inter-
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net de calidad), tal como lo manifiesta un estu-
dio realizado por Fundación Empresarios por la 
Educación (2018)  en estas zonas del país hay  
dificultades para el acceso a servicios básicos 
(80% sin acceso a gas, 63% sin agua potable, y 
16% sin energía), dificultades en capital humano 
(insuficiente material de apoyo, falta de acceso 
a red de docentes para intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas, falta de acompañamien-
to en el aula), sumado a condiciones laborales 
desfavorables, desempleo, analfabetismo, y al-
tos niveles de pobreza y desigualdad, resulta 
claro que la deserción escolar aparezca princi-
palmente en los niveles de educación básica y 
media; a los problemas de cobertura y precaria 
calidad en la educación, se suma la falta de per-
tinencia de políticas educativas para las zonas 
rurales, al no permitir articular los saberes con 
el sistema productivo, así como las necesidades 
y heterogeneidad del territorio que caracterizan 
a la ruralidad en Colombia. 

 
 

Resultados de las pruebas de estado en zonas 
rurales. 

 
El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia plantea que, en materia de calidad, 
los estudiantes rurales deben recibir la mejor 
educación para desarrollar las competencias en 
áreas básicas (Matemáticas, Lenguaje y Cien-
cias), como también las competencias para ser 
un buen ciudadano. La calidad debe reflejarse 
en buenos resultados en las pruebas estanda-
rizadas SABER; esto constituye un reto para el 
medio rural en donde se suele estar en el fondo 
de la tabla de resultados en las pruebas. Los des-
empeños que miden las pruebas son producto 
de condiciones ambientales y otras propias del 
sistema educativo; garantizar el mejor escena-
rio para que los jóvenes rurales puedan compe-
tir en términos equitativos es también tarea de 
quienes planifican y ejecutan su educación. 

El Ministerio de Educación Nacional plan-
tea que la ruralidad no deber ser un limitante 
para que los estudiantes desarrollen sus compe-
tencias y habilidades, sin embargo, la inversión 
en estos lugares del país es poca y las  estrategias 
pedagógicas diseñadas para estas zonas del país 
son insubsistentes, se crean referentes de cali-
dad  y lineamientos curriculares como:  Estánda-
res Básicos de Competencias, Derechos Básicos 
de Aprendizaje y Mallas curriculares homogeni-
zando la población, olvidando las diferencias so-
ciales, culturales económicas y hasta climáticas 
en un país tan diverso como Colombia, la falta 

de políticas que impulse estrategias pedagógi-
cas e inversión en las zonas rurales se evidencia 
en los bajos resultados que se han obtenido en 
el histórico de resultados en la pruebas de es-
tados tal como se evidencia en la siguiente cita:  

 
Si comparamos según la zona, ve-
mos que los establecimientos ru-
rales obtuvieron resultados por 
debajo del promedio nacional, y 
los urbanos, por encima. Según el 
sector, encontramos que aquellos 
establecimientos que pertenecen al 
sector oficial obtuvieron un prome-
dio del puntaje 8 puntos por debajo 
del promedio nacional, y los no ofi-
ciales, más de 30 puntos por encima 
del promedio nacional. Resultados 
prueba saber (2021).

 
De cualquier manera, la comparación del 

resultado de las pruebas Saber entre las institu-
ciones urbanas y rurales muestra un rezago de 
la educación rural, donde el desempeño de los 
estudiantes en los últimos años y desde mucho 
tiempo se ha ubicado por debajo de los resul-
tados obtenidos en las zonas urbanas.  Y es así 
como Gutiérrez y Torres (2020)   manifiestan que 
de  acuerdo al reporte de resultados históricos 
del examen Saber 11, el resultado promedio de 
las pruebas en la zona rural desde el año 2014 al 
2016 se han mantenido 9 puntos por debajo de 
su contraparte urbana. Además, la deserción es-
colar se presenta en todos los niveles, y aunque 
es un problema de carácter nacional, los indica-
dores en las zonas rurales presentan los peores 
resultados.  

 

Conceptos básicos para la gestión curricular en 
las ruralidades en  colombia  

 
El Ministerio de Educación de Colombia 

en el año 2021 en el marco de mejorar la ca-
lidad educativa en las zonas rurales diseña el 
documento LEER (Lineamientos y Estrategias 
Educativas para las Ruralidades en Colombia) 
el cual promueve el diseño de un proceso de 
aprendizaje situado en contextos escolares de 
las diversas ruralidades del país, en él se especi-
fica los  conceptos básicos para la gestión curri-
cular en las ruralidades asimismo se aborda las 
dimensiones: desarrollo rural, enfoque territo-
rial, currículo vivo y rol de los actores educati-
vos. En cuanto al desarrollo rural, la educación 
en la ruralidades de Colombia implica tener una 
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visión integral de las mismas, en la cual la arti-
culación de distintos actores permita promover 
transformaciones que aporten al bienestar de 
las comunidades, desde la Misión para la Trans-
formación del Campo, el desarrollo se concibe 
como un concepto que busca interpretar y apro-
piar la realidad actual de los territorios rurales 
para superar las inequidades económicas, so-
ciales y políticas desde un modelo de desarrollo 
integralmente sostenible que tenga en cuenta 
un carácter diferencial a nivel territorial. En este 
desarrollo rural se reconoce la diversidad rural 
y la importancia que juegan los actores educa-
tivos. 

 Aldana (2021) plantea que Adoptar la en-
señanza bajo un enfoque territorial se entiende 
como la capacidad que tienen  los procesos edu-
cativos para adaptarse a las necesidades de los 
contextos, significa comprender que la ruralidad 
es distinta en cada territorio y que esta debe ver-
se y atenderse de manera particular y con accio-
nes de la Política Educativa. En este sentido, lo 
esencial es que los actores son los que terminan 
con sus relaciones los significados y la apropia-
ción de un espacio físico y cultural. Asimismo, 
las orientaciones curriculares para ruralidad en 
Colombia hablan de la importancia de un currí-
culo vivo y pertinente el cual debe comprender 
a los actores educativos teniendo en cuenta las 
particularidades de su entorno, sus necesidades 
y aspiraciones, pero también lo que respecta a 
los contenidos, metodología y  herramienta de 
la  evaluación, lo que permitirá armonizar los sa-
beres propios de las comunidades rurales (cam-
pesinas, indígenas, población Negra, Afrocolom-
biana, Raizal y Palanquera, entre otras) con los 
saberes científicos y culturales establecidos en 
las políticas locales y nacionales estipulados en 
los Referentes de Calidad.  

  En cuanto al rol de los actores educativo 
L.E.E.R (Lineamientos y Estrategias Educativas 
para las Ruralidades en Colombia) busca crear 
una alianza entre la familia y la escuela en don-
de los cuidadores encuentren en la escuela en 
las acciones y procesos que permiten construir 
la comunidad y, por ende, definen el sentido de 
lo comunitario. El objetivo de la gestión curricu-
lar, propuesto en L.E.E.R en Colombia, implica 
avanzar en esa alianza y fortalecerla sin perjuicio 
de ningún actor. Los lineamientos curriculares y 
pedagógicos expuestos por el MEN (2021) en 
Colombia busca promover una oferta educativa 
amplia con una formación acorde a las particu-
laridades de las ruralidades del país, para esto 
es necesario identificar las características, inte-
reses, particularidades y modalidades que sean 

más acordes a las condiciones del contexto, así 
como a las condiciones culturales, sociales y 
ambientales propias del territorio, con el fin de 
consolidar la relación entre estudiantes, docen-
tes, directivos docentes, familias y la comunidad 
en general como actores en las demandas del 
territorio. 

Lectura y el contexto rural. 

Si se quiere conseguir una educación de 
calidad en el la zonas rurales es necesario que el 
Estado Colombiano diseñe políticas educativas y 
las Instituciones, piensen en procesos pedagó-
gicos en los cuales se respeten las particularida-
des del contexto rural, sus dinámicas sociocul-
turales, sus necesidades Asimismo, la educación 
rural deberá hacer un reconocimiento de los sa-
beres locales de tipo tradicional, los cuales se in-
corporen a Proyectos Educativos Institucionales, 
al diseño curricular y de definición de los con-
tenidos y que los docentes que en su mayoría 
son originarios y preparados académicamente 
en contextos urbanos al momento de configurar 
las Secuencias Didácticas (preparación de cla-
ses),  de diseñar la evaluaciones y más aún de 
escoger los textos y las lecturas; estos respon-
dan, reconozca y hagan una lectura del contex-
to, de la cotidianidad, de la visión del mundo, de 
los gustos e intereses de los estudiantes Lozano 
(2019) a firma al respecto que: 

Por otra parte, la construcción de 
una educación de calidad también 
requiere de nuevas orientaciones 
para la formulación de políticas edu-
cativas, las cuales deben otorgarle 
prioridad a la formación de los do-
centes y a su desarrollo profesional, 
y a la ampliación de la descentraliza-
ción del sector educativo, con el fin 
de que cada institución pueda defi-
nir autónomamente, por lo menos, 
sus políticas curriculares y los cri-
terios para la realización de la eva-
luación de los estudiantes y de los 
profesores y, además, avanzar en el 
traslado progresivo a la institución 
de competencias, funciones y de los 
recursos destinados a la financia-
ción y gestión de la oferta educativa 
(p. 54).  

Las zonas rurales a pesar de las brechas, la 
inequidad, la poca inversión se han visto obliga-
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das a reinventar sus dinámicas sociales, cultura-
les y económicas, permitiendo de esta manera 
múltiples relaciones con actividades que antes 
no le eran accesible. Por esta razón, la escuela 
debe actualizarse brindándole a la comunidad 
educativa herramientas, habilidades destrezas 
y sobre todo competencias para la consecución 
de aprendizajes y conocimientos con los que 
puedan estar en consonancia con los desafíos 
que les impone, por una parte el medio don-
de viven y por otra parte, la globalización que 
caracteriza la vida humana en la actualidad. La 
lectura será entonces un eje fundamental para 
la recuperación de los aprendizajes y minimizar 
las brechas existentes que impiden que los estu-
diantes de las zonas rurales obtengan los resul-
tados esperados, entendiendo que las dificulta-
des académica que los estudiantes presentan en 
las distintas áreas del conocimiento tienen que 
ver con problemáticas en compresión lectora, es 
importante resaltar que para que los procesos 
de lectura llevados a cabo en las zonas rurales 
sean eficaces debe partir de los gustos, inte-
reses y características de la comunidad; pero 
sobre todo que tenga en cuenta, su medio, su 
estilo de vida, su visión, sus tradiciones expresa-
das muchas veces en tradición oral; es decir las 
dinámicas culturales, ambientales y sociales que 
predominen ahí, también se hace necesario que 
los docentes la mayoría de los cuales son for-
mados y originario de la zonas urbanas entien-
dan que lo rural no es urbano y un primer paso 
para lograr que los estudiantes comprendan los 
textos que leen es que se sientan identificados 
con los que están leyendo, se proyecten y en-
tiendan el contexto evidenciado en los textos, lo 
cual debe ir desde el proceso de lectoescritura 
en educación inicial, de tal manera que los es-
tudiantes para adquirir la conciencia fonológica 
utilicen frases y palabras de su contexto, de esta 
manera se conseguirá una práctica de lectura 
con situaciones comunicativa cotidianas y signi-
ficativas. 

De Zubiría (2022) plantea que “leer es com-
prender, reconstruir los significados que subya-
cen en los textos. Al leer evocamos momentos, 
ideas, sentimientos y contextos; en sentido es-
tricto, construimos representaciones mentales” 
entonces leer el contexto es comprender que 
hay contextos diversos y diferentes al propio, 
justamente se trata de comprender qué postu-
ra, circunstancia habla el autor, identificarse con 
el contexto es entender desde qué tiempo, cul-
tura se está hablando en el texto para ponerlo 
en dialogo con el propio contexto y entender las 
diferencias, pero para leer (comprender) otros 
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contextos es necesario entonces entender el 
propio y desde ahí establecer convergencias 
y divergencias. Sabemos de antemano que los 
textos emergen en determinados contextos y 
que los lectores llegan a ellos con ideas previas, 
en ocasiones atribuimos a un texto ideas y argu-
mentos que no corresponden a su estructura ni 
a lo que se infiere de ella; sin una comprensión 
adecuada de la estructura semántica y una lec-
tura contextualizada, sería imposible leer crítica-
mente un discurso, sin comprensión no es posi-
ble la interpretación, entendiendo así que lo que 
produce el sentido del texto no es la presencia 
de un solo contexto, este se consigue en la inte-
racción de varios discursos (del autor, del lector 
y del contexto) todos estos discursos se ponen 
en juego cuando hablamos de compresión de 
lectura, estableciendo así la relación del texto 
con mi propio contexto, que relación de afinidad 
o diferencia subyace del discurso del texto con 
otros, permitiendo así que el estudiante pueda 
evidenciar su ideología, determinar cuál es dife-
rente a la de él y de esta manera enunciar juicios 
de valor. Lo que para Guerra (2013) es el nivel 
crítico el cual sucede cuando el lector establece 
juicios de valoración para lo cual es necesario 
que relacione lo que dice el texto y los saberes 
previos que tiene del tema, para luego evaluar 
las afirmaciones del texto con las propias.  

Julián de Zubiría Samper Presidente de la 
Academia Colombiana de Pedagogía y Educa-
ción, el cual se ha destacado por su valioso apor-
te en la educación contemporánea en Colombia, 
con respecto de la lectura en contexto afirma:  

 
No tiene sentido leer libros descon-
textualizados e impertinentes. Si lo 
hacemos, lo más probable es que no 
los entendamos y, lo más grave, que 
terminemos odiando la actividad. 
¡Nadie puede amar lo que no en-
tiende! Los adultos leemos al prepa-
rar proyectos, debates, recrearnos, 
informarnos o resolver problemas y 
dudas. Así también tendría que ser 
la lectura de los niños y jóvenes ( De 
Zubiria,  2021, p.6 ). 

 

III. METODOLOGÍA  

El presente artículo asume un abordaje 
metodológico cualitativo con un nivel de análisis 
descriptivo, sustentado en la revisión documen-
tal, con la técnica analítica de revisión sistemá-
tica de artículos y tesis doctorales. En un primer 
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momento se realizó un arqueo referencial con 
fuentes bibliográficas acerca de la Compresión 
Lectora, lectura contextual, contexto rural, Nue-
va Ruralidad. Este rastreo se llevó acabo en el 
buscador Google Académico, Revistas especia-
lizadas como SciELO.org, Dialnet entre otras. Se 
priorizó aquellas producciones con una vigencia 
de 5 años, tomando relevancia del trabajo con-
sultado y haciendo una reflexión en coherencia 
con los aportes al objeto de investigación. Luego 
se procedió a realizar una revisión de los resul-
tados de las Pruebas de Estado en Colombia es-
tableciendo paralelos y disparidades de resulta-
dos entre zona rural zona urbana, consultamos 
estadísticas del DANE (Departamento Admira-
tivo Nacional de Estadística) entidad colombia-
na cuya finalidad es la producción y difusión 
de estadísticas en lo referente a lo económico, 
poblacional y calidad de vida, esto con el fin de 
establecer de una fuente confiable los indicado-
res económicos que evidencia la inequidad, los 
altos índices pobrezas y desigualdades existen-
tes en las zonas rurales de Colombia, también 
se realizó una revisión exhaustiva de las políti-
cas educativas casi inexistente del Ministerio de 
Educación Nacional, para fortalecer los procesos 
educativos de las zonas Rurales partiendo y en-
tendiendo sus particularidades. 

 
 IV. CONCLUSIONES 

 
 Las prácticas pedagógicas del proceso lec-

tor en las escuelas se deben proponer tenien-
do en cuenta la visión de mundo, la voces y el 
contexto de los actores, pero también se debe 
crear estrategias pedagógicas que le permita 
a los estudiantes ampliar su cultural general y 
así interpretar otros contextos y desde ahí ha-
cer una lectura crítica-intertextual en un dialogo 
de saberes que le permita ir más allá del cam-
po local, superar esta situación que los pone en 
desventaja en el desarrollo de un adecuado pro-
ceso lector, evidenciado en los resultados de las 
pruebas de Estado; acercándolos a una lectura 
contextual critica que le permita una compre-
sión inter y extra textual. La ubicación geográ-
fica o cultural de una persona no deber ser un 
limitante para que desarrolle sus capacidades 
y competencias, la escuela entonces debe re-
inventarse para crear seres humanos capaces, 
para esto lo educativo debe alejarse de la simple 
reproducción y direccionarse a prácticas renova-
doras que le permitan al estudiante comprender 
su contexto y transformar su realidad, rompien-
do paradigmas imperantes que indican que el 

lugar de origen determina su visión del mundo y 
su proyecto de vida, es así como la lectura será 
un aliado para permitir que los estudiantes de la 
zonas rurales, hagan una lectura de su contexto, 
y desde ahí puedan comprender que hay con-
texto diversos y diferentes al propio, para esto 
es necesario resignificar algunas concepciones 
de lectura en los actos pedagógicos; entonces 
es pertinente analizar en qué medida los actores 
educativos y las practicas pedagógicas utilizadas 
en las instituciones educativas contribuyen o no 
al fortalecimiento del proceso lector, si se ade-
cúan y hacen una lectura situacional del contex-
to y si se construyen desde los intereses y nece-
sidades de los estudiantes. 

Desde  las prácticas metodológicas y peda-
gógicas alrededor del proceso lector la presen-
te investigación invita  a los actores implicados  
a diseñar sus rutas de enseñanza a partir de 
proyectos que emergen de los intereses de los 
niños, niñas y jóvenes  y es así como la lectura 
crítica y apreciativa  se genere desde la   posibi-
lidades y necesidades del contexto, es decir que 
los procesos de enseñanza y aprendizaje  deben  
partir de la realidad y contextos de los estudian-
tes, identificarse con el contexto es entender 
desde qué tiempo, cultura se está hablando en 
el texto para ponerlo en dialogo con el propio 
contexto y entender las diferencias, sin embrago  
para leer (comprender) otros contextos es ne-
cesario entonces entender el propio y desde ahí 
establecer convergencias y divergencias. 

 Contextualizar las practicas pedagógicas 
educativas, sobretodo alrededor de los proce-
sos para potencializar la compresión lectora es 
solo un inicio, pues deberían de existir políti-
cas Públicas de Estado junto con el Ministerio 
de Educación Nacional para tener en cuenta la 
heterogeneidad de los contextos colombianos a 
la hora de diseñar las pruebas de estado y los 
textos escolares. Lo anterior conducirá a dismi-
nuir las altas brechas que existen entre lo rural y 
urbano, y las dificultades que tienen las comuni-
dades rurales para acceder a oportunidades que 
le permitan mejorar el bienestar de sus familias 
y salir de las condiciones de pobreza.

Cindy Noheli Bermúdez Donado 
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HERMENÉUSIS DIDÁCTICA HACIA LA CAPACIDAD DE CON-
CENTRACIÓN EN EL CONTEXTO RURAL.

Cristian Orlando Gómez Sepúlveda.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
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RESUMEN

En el contexto educativo rural, la capacidad de concentración juega un papel crucial en el 
proceso de aprendizaje, especialmente en la educación primaria. En este abordaje se sostuvo 
como propósito generar una teorética hermenéutica del proceso didáctico enfocado a la capa-
cidad de concentración en el contexto rural. Este estudio se apoya concisamente en la Teoría 
de la Motivación y Autorregulación de Bandura (1997); luego en la Teoría del Aprendizaje 
Significativo de Ausubel (1963) y la Teoría Inteligencias Múltiples de Gardner, (1983). Asume 
el enfoque epistemológico postpositivista bajo el paradigma cualitativo, apoyado desde su 
transitar en el método hermenéutico de Gadamer (1960). Los informantes clave están confor-
mados por (2) docentes y (3) estudiantes de Educación Básica Primaria. El escenario de inves-
tigación es la Institución Educativa “Pozo Nutrias Dos”, sede: F Nuestra Señora Del Carmen, 
Santander-Colombia. En correspondencia con la obtención de la información, se asumió como 
técnica la entrevista en profundidad y como instrumento de recolección de información, una 
guía de entrevista. Dentro de las técnicas de análisis de la información se manejan la catego-
rización, triangulación y la teorización. La validez y credibilidad, emergen de conversaciones 
abiertas prolongadas con los protagonistas participantes en la investigación. Los hallazgos, 
el estudio ha acentuado que el contexto rural presenta desafíos únicos que influyen en la ca-
pacidad de concentración de los estudiantes indicando como resultante que, para mejorar la 
capacidad de concentración en el contexto rural, es esencial adaptar las estrategias didácticas 
a las realidades específicas de estos entornos.

DIDACTIC HERMENEUTICS TOWARDS CONCENTRATION CA-
PACITY IN THE RURAL CONTEXT.

ABSTRACT

In the rural educational context, the ability to concentrate plays a crucial role in the learning 
process, especially in primary education. This approach aimed to generate a hermeneutic 
theory of the didactic process focused on the capacity for concentration in the rural context. 
This study is concisely supported by Bandura’s (1997) Theory of Motivation and Self-Regula-
tion; then by Ausubel’s (1963) Theory of Meaningful Learning and Gardner’s (1983) Theory of 
Multiple Intelligences. It adopts a post-positivist epistemological approach under the qualita-
tive paradigm, supported by Gadamer’s (1960) hermeneutic method. Key informants include 
(2) teachers and (3) primary education students. The research setting is the “Pozo Nutrias 
Dos” Educational Institution, site: F Nuestra Señora Del Carmen, Santander-Colombia. For 
data collection, in-depth interviews were used as the technique and an interview guide as 
the data collection instrument. Data analysis techniques include categorization, triangulation, 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación, en sus diversas 
interpretaciones y enfoques concep-
tuales, constituye un proceso funda-
mental orientado hacia la formación 
integral del individuo en sus múltiples 
dimensiones del desarrollo humano. 
En este contexto, se establece un pro-
ceso que se alinea con la enseñanza 
y cumple una función crucial en el 
aprendizaje, estando sujeto a valora-
ciones y evaluaciones sistemáticas de 
los resultados educativos. En conse-
cuencia, la educación se ha consolida-
do como un mecanismo esencial para 
la construcción del conocimiento, re-

presentando una necesidad crítica en 
la sociedad contemporánea. 

La intencionalidad es superar los 
esbozos y propuestas absolutistas me-
diante un enfoque metodológico que 
implique un análisis exhaustivo in-
terpretativo profundo. Esta dirección 
permite comprender las dinámicas 
complejas y multidimensionales de la 
sociedad y su impacto en la formación 
de sujetos sociales, promoviendo un 
cambio en la concepción educativa a 
través de una reflexión teórica y prác-
tica profunda.  En este sentido, la es-
timación del aprendizaje se enmarca 
dentro de un proceso que debe carac-
terizarse por su claridad, consistencia, 
diagnóstico, continuidad y revisión, 

RÉSUMÉ

Dans le contexte éducatif rural, la capacité de concentration joue un rôle crucial dans le pro-
cessus d’apprentissage, en particulier dans l’éducation primaire. Cette approche visait à géné-
rer une théorie herméneutique du processus didactique axée sur la capacité de concentration 
dans le contexte rural. Cette étude repose de manière concise sur la Théorie de la Motivation 
et de l’Autorégulation de Bandura (1997); ensuite sur la Théorie de l’Apprentissage Significa-
tif d’Ausubel (1963) et la Théorie des Intelligences Multiples de Gardner (1983). Elle adopte 
une approche épistémologique post-positiviste sous le paradigme qualitatif, soutenue par la 
méthode herméneutique de Gadamer (1960). Les informateurs clés sont constitués de (2) en-
seignants et de (3) élèves de l’Éducation Primaire. Le cadre de la recherche est l’Institution 
Éducative “Pozo Nutrias Dos”, site : F Nuestra Señora Del Carmen, Santander-Colombie. En ce 
qui concerne la collecte des informations, la technique de l’entretien approfondi a été utilisée 
et comme instrument de collecte de données, un guide d’entretien. Les techniques d’analyse 
des informations comprennent la catégorisation, la triangulation et la théorisation. La vali-
dité et la crédibilité émergent des conversations prolongées et ouvertes avec les participants 
à la recherche. Les résultats de l’étude ont souligné que le contexte rural présente des défis 
uniques qui influencent la capacité de concentration des élèves, indiquant que pour améliorer 
la concentration dans les contextes ruraux, il est essentiel d’adapter les stratégies didactiques 
aux réalités spécifiques de ces environnements.

Mot clefes:
processus didactique, 

capacité de concen-
tration, contexte 

rural.

HÉRMÉNEUTIQUE DIDACTIQUE VERS LA CAPACITÉ DE CON-
CENTRATION DANS LE CONTEXTE RURAL.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

and theorization. Validity and credibility emerge from prolonged open conversations with the 
research participants. The findings of the study have emphasized that the rural context pre-
sents unique challenges that influence students’ ability to concentrate, indicating that to im-
prove concentration in rural contexts, it is essential to adapt didactic strategies to the specific 
realities of these environments.

Cristian Orlando Gómez Sepúlveda.
Hermenéusis didáctica hacia la capacidad de concentración en el contexto rural.



Autor
Título

149Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

con el propósito de promover la mejora dentro 
del sistema educativo. 

Este proceso deriva en una experiencia de 
aprendizaje integral que abarca tanto los aspec-
tos cognitivos como prácticos, a través de las di-
versas áreas del conocimiento, tales como ser, 
saber, hacer, conocer, convivir y compartir. En 
este contexto, es fundamental enfatizar y for-
talecer las prácticas formativas tanto en el aula 
de los centros educativos como en los contex-
tos educativos alternativos, como la familia y 
la sociedad. Este enfoque implica una serie de 
acciones comprometidas que buscan la imple-
mentación de prácticas reales y reflexivas, orien-
tadas a una educación enriquecedora desde una 
perspectiva teórica y práctica.

En este mismo orden, García (2018), plan-
tea que, si un niño no es capaz de concentrarse 
en el aula, y no tiene problemas en otros ámbi-
tos, lo más habitual es que el problema sea la 
estructura de la clase y la manera de enseñar del 
docente, que no se está adaptando a la edad y 
necesidades de los niños. También ayuda a iden-
tificar que cuando un niño tendrá problemas de 
concentración cuando; le cueste mantener la 
atención en clase, no sea capaz de concentrar-
se en los deberes, parezca que no te escucha 
cuando le estás hablando, no pueda atender a 
una película, le cueste concentrarse en una ac-
tividad placentera, esté distraído, su juego sea 
desestructurado, parezca que continuamente 
está soñando despierto.

A partir de la experiencia docente, se tiene 
conocimiento que, en la etapa de la educación 
primaria, muchos estudiantes se enfrentan a 
una serie de desafíos emocionales que pueden 
afectar su capacidad de concentración en el aula. 
Estos problemas afectivos pueden incluir situa-
ciones familiares difíciles, problemas de salud 
mental, problemas de relación con compañeros, 
dificultades de aprendizaje o estrés académico. 
La falta de concentración en clase puede tener 
un impacto significativo en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes, así como en su bien-
estar general. En este sentido, García, (2018) en 
el blog Cognifit salud, cerebro y neurociencia, 
plantea el tema problemas de concentración en 
niños, expresando que:

Los niños no tienen la misma ca-
pacidad de concentración que los 
adultos, ya que su cerebro no está 
desarrollado completamente. Los 
niños, en general, no son capaces de 
mantener la atención o concentra-
ción una hora seguida en una clase 

aburrida. Y no por ello tienen algún 
trastorno. (p.14)

El aporte generado en la cita anterior re-
fleja una comprensión de que la capacidad de 
concentración en niños frente a adultos revela 
profundas diferencias en el funcionamiento ce-
rebral que impactan significativamente el proce-
so educativo. A diferencia de los adultos, cuyo 
cerebro ha alcanzado un desarrollo completo 
y maduro, el cerebro infantil está en una eta-
pa de crecimiento y desarrollo constante. Este 
proceso de maduración afecta la capacidad de 
los niños para mantener la atención de manera 
prolongada.

En términos neurobiológicos, la inmadurez 
del cerebro infantil implica que las redes neuro-
nales responsables de la atención y la regulación 
de la concentración aún están en desarrollo. 
Esta fase de desarrollo influye en la capacidad 
de los niños para mantener la atención durante 
períodos extensos, particularmente en situacio-
nes que les resultan monótonas o poco estimu-
lantes. A diferencia de los adultos, que pueden 
sostener la concentración durante una hora o 
más gracias a la plena formación de las áreas ce-
rebrales relacionadas con la atención, los niños 
suelen experimentar fluctuaciones en su capaci-
dad de concentración debido a la aún incomple-
ta maduración de estas estructuras cerebrales.

Es importante destacar que la incapacidad 
de los niños para mantener la atención durante 
largos períodos no debe ser interpretada auto-
máticamente como un indicio de un trastorno. 
Esta variabilidad en la capacidad de concentra-
ción es una parte normal del desarrollo infantil 
y está vinculada a la inmadurez neurocognitiva. 
Los niños tienen un rango de atención que se 
incrementa gradualmente a medida que su ce-
rebro madura y sus habilidades cognitivas se 
refinan. En este sentido, es crucial que los edu-
cadores y los padres comprendan que la corta 
capacidad de concentración en los niños no ne-
cesariamente indica problemas de salud mental 
o trastornos, sino que forma parte del proceso 
natural de desarrollo.

Para abordar esta realidad en el contex-
to educativo, es fundamental adaptar las es-
trategias pedagógicas a las características del 
desarrollo cognitivo infantil. Esto puede incluir 
la implementación de técnicas didácticas que 
mantengan a los estudiantes comprometidos 
y motivados, tales como actividades interacti-
vas y variadas que se ajusten a sus niveles de 
atención. También es útil diseñar períodos de 
aprendizaje más cortos y dinámicos que res-
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peten las limitaciones de concentración de los 
niños, y proporcionar descansos que permitan 
a los estudiantes recargar su capacidad de aten-
ción. De esta manera, el entorno educativo pue-
de apoyar de manera más efectiva el desarrollo 
de la concentración en los niños, facilitando un 
aprendizaje más adaptado a sus necesidades y 
capacidades.

En este contexto, la relevancia conceptual 
atribuida a la capacidad de concentración impli-
ca un enfoque integral que considera tanto los 
principios fundamentales de la educación como 
las necesidades específicas del entorno rural. Es 
crucial que los docentes, como agentes clave en 
el proceso educativo, contribuyan con enfoques 
conceptuales y prácticos que apoyen el desarro-
llo de habilidades de concentración en sus estu-
diantes.

La educación, especialmente en la etapa de 
educación básica primaria, desempeña un papel 
fundamental en la formación integral de los es-
tudiantes. Durante esta fase, los alumnos desa-
rrollan habilidades cognitivas y emocionales que 
establecen las bases para su futuro académico y 
personal. En este sentido, la capacidad de con-
centración emerge como un factor esencial para 
el aprendizaje efectivo. En el marco del proceso 
didáctico enfocado en la capacidad de concen-
tración en el contexto rural, es fundamental que 
se implementen estrategias didácticas adecua-
das para abordar las necesidades particulares 
de los estudiantes y las características del en-
torno. Esto permitirá optimizar la capacidad de 
concentración de los alumnos, facilitando así un 
aprendizaje más significativo y adaptado a las 
especificidades del contexto rural.

De manera particular refiere Aguilar 
(2017)” El entorno de un niño está lleno de in-
formaciones, novedades y estímulos, en ese 
sentido, es posible asociar que sea difícil para 
ellos mantener la atención y la concentración en 
los estudios y en sus tareas de un modo particu-
lar” (p.12). Esta acotación dentro del contexto 
rural en la educación primaria, es fundamental 
reconocer los retos y circunstancias únicas que 
presentan estas comunidades. 

En las zonas rurales, la educación frecuen-
temente enfrenta limitaciones en recursos y ac-
ceso a tecnologías, lo que puede afectar la cali-
dad y diversidad de las estrategias pedagógicas 
disponibles. Sin embargo, la implementación de 
ambientes lúdicos integrados con el arte ofre-
ce una alternativa poderosa para enriquecer el 
proceso educativo, aprovechando los recursos 
naturales y culturales del entorno. Los docen-
tes en contextos rurales tienen la oportunidad 

de conectar el aprendizaje con la vida diaria de 
los estudiantes, utilizando elementos del medio 
ambiente y tradiciones locales para crear activi-
dades que no solo sean relevantes, sino también 
profundamente significativas para los niños.

Relacionando aristas interesantes, el arte 
y la lúdica pueden servir como puentes para 
superar barreras de atención y concentración, 
adaptándose a las realidades vivenciales de los 
estudiantes. Por ejemplo, las actividades al aire 
libre que incorporen juegos y expresión artística 
pueden estimular la curiosidad y el compromi-
so, transformando espacios comunes en aulas 
vivas donde cada rincón puede ser una fuente 
de aprendizaje. De este modo, los niños no solo 
desarrollan habilidades académicas, sino que 
también fortalecen su conexión con su comuni-
dad y su entorno, lo cual es especialmente rele-
vante en áreas rurales donde la identidad cultu-
ral y el sentido de pertenencia juegan un papel 
crucial en el desarrollo personal.

En este sentido, el docente rural que inte-
gra estrategias pedagógicas lúdicas y artísticas 
no solo contribuye a la atención y concentra-
ción del alumno, sino que también fomenta un 
aprendizaje contextualizado y pertinente. Este 
enfoque permite a los niños ver el valor y la apli-
cabilidad de lo que aprenden, aumentando su 
motivación y participación activa en el proceso 
educativo. Así, al vincular la concentración con 
actividades significativas que resuenan con la 
experiencia diaria de los estudiantes, se crea un 
entorno de aprendizaje inclusivo y estimulante, 
que respeta y valora la diversidad de contextos y 
culturas presentes en la escuela rural.

Este tipo de educación contextualizada no 
solo mejora los resultados académicos, sino que 
también refuerza la autoestima y la confianza de 
los estudiantes, ya que se sienten comprendidos 
y valorados en su entorno específico. En conse-
cuencia, la relación entre el maestro y el estu-
diante se fortalece, dado que el docente actúa 
no solo como un transmisor de conocimientos, 
sino como un facilitador del aprendizaje que 
reconoce y celebra las particularidades de su 
comunidad educativa. Así, la educación rural se 
convierte en una herramienta transformadora, 
capaz de empoderar a los estudiantes para que 
desarrollen plenamente su potencial, tanto den-
tro como fuera del aula.

Desde lo dilucidado, el docente debe im-
plementar un conjunto de acciones que, a tra-
vés del lenguaje, estimulen momentos clave 
durante el proceso educativo, favoreciendo la 
capacidad de concentración de los estudian-
tes en las actividades escolares. Esto permitirá 
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transformar tanto los conocimientos cognitivos 
como el ambiente del aula, creando un entorno 
más propicio para el aprendizaje. En opinión de 
Machado, Márquez y Acosta (2021)” Es compe-
tencia del docente ajustar la respuesta pedagó-
gica para prevenir, corregir, o compensar las di-
ficultades atencionales de sus educandos” (p.7).

En alusión a lo opinado por el autor previa-
mente mencionado, la competencia del docente 
en ajustar la respuesta pedagógica para abordar 
las dificultades atencionales de sus estudiantes 
es fundamental para un proceso educativo efec-
tivo y equitativo. Esta responsabilidad no solo 
implica identificar los desafíos que presentan 
los alumnos en cuanto a su capacidad de con-
centración, sino también diseñar y aplicar estra-
tegias que respondan de manera específica a es-
tas necesidades. Prevenir, corregir o compensar 
las dificultades atencionales no es una tarea uni-
forme; requiere de una comprensión profunda y 
sensible de los factores que afectan la atención 
de los estudiantes, los cuales pueden incluir as-
pectos emocionales, cognitivos, ambientales y 
sociales.

Por ende, la capacidad del docente para 
adaptar su enfoque pedagógico representa un 
compromiso con la inclusividad y la personaliza-
ción del aprendizaje. En este sentido, la preven-
ción se centra en anticipar y mitigar los factores 
que podrían afectar negativamente la concen-
tración de los alumnos, como la falta de interés 
o la distracción en el aula. Esto podría implicar 
el uso de metodologías activas que involucren 
al estudiante de manera más directa, como la 
gamificación, el aprendizaje basado en proyec-
tos o la integración de recursos que capten y 
mantengan la atención para que alcancen una 
adecuada concentración.

Por otro lado, la corrección de dificultades 
atencionales demanda un enfoque reflexivo y 
dinámico por parte del docente, que debe estar 
preparado para ajustar sus estrategias en tiem-
po real, según las respuestas observadas en los 
estudiantes. Esto puede implicar modificar la 
estructura de las actividades, variar los tiempos 
de exposición, o introducir pausas activas que 
ayuden a recalibrar la atención. La capacidad de 
respuesta del docente, por tanto, se convierte 
en un pilar esencial para la creación de un entor-
no de aprendizaje que no solo busca mantener 
la atención, sino también promover un aprendi-
zaje profundo y significativo.

La ontología del proceso didáctico enfoca-
do en la capacidad de concentración en el con-
texto rural requiere una profunda comprensión 
de la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza 

en entornos con características singulares. Des-
de una perspectiva ontológica, este proceso 
debe concebirse como una práctica dinámica 
y contextual, donde el ser del aprendizaje tras-
ciende la mera transmisión de conocimientos 
y se ancla en la relación genuina entre el estu-
diante, el docente y su entorno. En las áreas ru-
rales, esta relación se ve influenciada por facto-
res socioculturales, económicos y ambientales 
que configuran una realidad educativa única. 

La concentración, entendida como la ca-
pacidad de dirigir y sostener la atención en una 
tarea específica, no es simplemente una habili-
dad individual, sino un fenómeno que emerge 
de la interacción del estudiante con su contexto. 
Así, la ontología de este proceso reconoce que 
la concentración no puede ser disociada de las 
condiciones materiales y simbólicas que la facili-
tan o la obstaculizan.        Desde esta perspectiva 
ontológica, el proceso didáctico debe ser dise-
ñado para resonar con la vida cotidiana de los 
estudiantes, integrando elementos que reflejen 
su entorno y experiencias. 

Es decir, no se trata de un enfoque univer-
sal o estandarizado, sino de un proceso que se 
reconfigura continuamente en respuesta a las 
particularidades del contexto rural. La concen-
tración, en este marco, se convierte en una prác-
tica situada, una capacidad que se cultiva a tra-
vés de interacciones significativas que conectan 
al estudiante con su comunidad y su ambiente 
natural. Por tanto, la ontología del proceso di-
dáctico en este contexto rural se fundamenta 
en la idea de que el aprendizaje es un fenóme-
no holístico e integrado, en el que los aspectos 
cognitivos, emocionales y sociales se entrelazan 
para construir una experiencia educativa autén-
tica y relevante.

Epistemológicamente, el proceso didáctico 
orientado a mejorar la capacidad de concentra-
ción en el contexto rural debe basarse en un en-
tendimiento profundo de cómo los estudiantes 
construyen conocimiento en escenarios no ur-
banos. La epistemología, en este caso, se cen-
tra en la manera en que los saberes se generan, 
validan y aplican en contextos que pueden estar 
alejados de los recursos educativos convencio-
nales, pero que poseen una riqueza propia de-
rivada de su interacción con la naturaleza y las 
prácticas comunitarias. 

Esta visión reconoce que el conocimiento 
no es un conjunto de verdades estáticas a ser 
transferidas, sino un proceso de construcción 
activa que se nutre de la experiencia directa y 
del diálogo entre lo que se enseña y lo que se 
vive. Por tanto, la metodología didáctica debe 
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promover estrategias que valoren la indagación, 
la exploración y la reflexión crítica, permitiendo 
a los estudiantes articular sus aprendizajes con 
las realidades que los rodean. Al reconocer que 
los niños rurales llegan al aula con un conjun-
to diverso de experiencias y saberes, el docente 
tiene la responsabilidad de diseñar experiencias 
de aprendizaje que no solo capten la atención 
de los estudiantes, sino que también la manten-
gan y la profundicen, alineándola con su mundo 
vivido. 

En efecto, se asume como propósito ge-
neral del estudio generar una teorética herme-
néutica del proceso didáctico enfocado a la ca-
pacidad de concentración en el contexto rural. 
Esta construcción del conocimiento es intrín-
secamente colaborativa y contextualizada, y se 
apoya en la idea de que la concentración y la 
atención no son simplemente competencias in-
dividuales, sino habilidades que se desarrollan 
mejor en un entorno pedagógico que las fomen-
te activamente a través de métodos inclusivos y 
culturalmente pertinentes. A su vez, se recono-
ce que la capacidad de concentración es tanto 
un objetivo como un medio dentro del proceso 
educativo, pues al fomentar la atención soste-
nida se potencian todas las demás formas de 
aprendizaje.  

II. EPISODIO TEÓRICO

    El término “didáctico” proviene del griego 
didaktikós, que significa “relativo a la enseñan-
za,” y del verbo didáskein, que se traduce como 
“enseñar.” El concepto de proceso didáctico se 
refiere al conjunto de acciones planificadas y or-
ganizadas para facilitar el aprendizaje en un con-
texto educativo. Ahora bien, en cuanto a la de-
finición de proceso didáctico, Zabalza (2011), lo 
define como “una secuencia organizada de acti-
vidades educativas dirigidas a la consecución de 
objetivos de aprendizaje mediante la interacción 
entre los docentes y los estudiantes.” (p.12). En 
esta definición, se subraya la importancia de la 
planificación y la estructura para alcanzar los re-
sultados esperados en el aprendizaje.

Por otro lado, también Escudero (2003) 
describe el proceso didáctico como “una inter-
vención sistemática del docente que implica la 
planificación, ejecución y evaluación de la ense-
ñanza, para facilitar el aprendizaje significativo 
de los estudiantes.”(p.33). Este punto de vista 
destaca la necesidad de adaptar las estrategias 
didácticas a las características y necesidades de 
los estudiantes para lograr un aprendizaje efec-

tivo. Mientras tanto, James (1890), en su obra 
Principios de Psicología, define la concentración 
como “la ocupación de la mente en una sola 
cosa o idea, excluyendo todo lo demás.”(p.60). 
James enfatiza que la concentración es una ha-
bilidad cognitiva esencial para el procesamiento 
eficiente de la información.

Lo que también deja una forma percep-
tible de revelar de qué forma definen Ruff y 
Rothbart (1996), conceptualizan la capacidad de 
concentración como esa habilidad para mante-
ner el foco de atención en un estímulo o tarea 
durante un período de tiempo prolongado, re-
sistiendo distracciones internas y externas. Esta 
forma acentúa la naturaleza selectiva de la con-
centración y su importancia en el desempeño 
académico.

Siendo un estudio ya contextualizado, Re-
yes (2009) define el contexto rural como “un 
entorno geográfico y socioeconómico caracteri-
zado por actividades primarias, como la agricul-
tura y la ganadería, con infraestructuras y servi-
cios limitados en comparación con los entornos 
urbanos.”(p.15). Este autor destaca la importan-
cia de entender las particularidades del contex-
to rural para la implementación de políticas edu-
cativas efectivas. Mientras que Escobar (2001), 
analiza el contexto rural desde una perspectiva 
sociocultural, definiéndolo de cierta forma como 
un espacio donde las prácticas sociales, econó-
micas y culturales están íntimamente ligadas a la 
naturaleza y al uso de la tierra, configurando una 
identidad colectiva distintiva que influye en los 
procesos educativos. Esta definición subraya la 
influencia del entorno rural en la configuración 
de valores y prácticas educativas.

En este estudio además se hace necesario 
tener un aporte relevante desde el piso teórico, 
para ello a Teoría de la Motivación y Autorregu-
lación de Albert Bandura (1997) fundamenta la 
idea de que los individuos son agentes activos 
en su propio aprendizaje, capaces de autorre-
gular sus acciones y motivaciones para alcanzar 
metas académicas y personales. En el contexto 
rural de la educación primaria, esta teoría resul-
ta especialmente relevante, ya que la capacidad 
de concentración de los estudiantes puede ver-
se afectada por diversas circunstancias externas, 
como las limitaciones de recursos o el ambiente 
menos estructurado en comparación con los en-
tornos urbanos. 

Bandura enfatiza la importancia de la auto-
eficacia, es decir, la creencia de los estudiantes 
en su capacidad para realizar tareas específicas, 
lo cual influye directamente en su motivación y, 
por ende, en su concentración. En un entorno 
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rural, los docentes deben enfocarse en fortale-
cer la autoeficacia de sus alumnos mediante el 
uso de estrategias didácticas que promuevan 
la autonomía y la autorregulación. Para aplicar 
la teoría de Bandura en el diseño de procesos 
didácticos, es crucial que los docentes propor-
cionen retroalimentación constructiva y opor-
tunidades de autoevaluación, permitiendo a 
los estudiantes reconocer sus logros y áreas de 
mejora. Además, es esencial implementar acti-
vidades que sean percibidas como alcanzables y 
significativas para los estudiantes, incrementan-
do así su motivación intrínseca. 

Al fomentar un entorno en el que los es-
tudiantes se sientan capaces y motivados para 
participar activamente, se potencia su capaci-
dad de concentración en las tareas escolares. 
En contextos rurales, donde la educación formal 
puede estar más integrada con las actividades 
comunitarias y del entorno natural, los docentes 
pueden aprovechar estas conexiones para dise-
ñar actividades que no solo capturen el interés 
de los estudiantes, sino que también refuercen 
su sentido de competencia y control sobre su 
aprendizaje. De este modo, se desarrolla una 
autorregulación eficaz que se traduce en una 
mayor capacidad para mantener la concentra-
ción en el aula.

En prosecución. la teoría del aprendiza-
je significativo de Ausubel (1963), ofrece una 
base sólida para entender cómo los procesos 
didácticos pueden enfocarse en mejorar la ca-
pacidad de concentración de los estudiantes en 
un contexto rural a nivel de primaria. Esta teo-
ría sostiene que el aprendizaje es más efectivo 
cuando los nuevos conocimientos se integran 
de manera significativa con lo que el estudiante 
ya sabe, es decir, con sus conocimientos previos. 
En el contexto rural, los estudiantes a menudo 
traen consigo un acervo de conocimientos rela-
cionados con su entorno natural y cultural, los 
cuales pueden ser utilizados estratégicamente 
para captar y mantener su atención. Al diseñar 
procesos didácticos que valoren y conecten con 
las experiencias diarias de los estudiantes, el do-
cente puede crear un ambiente de aprendizaje 
más atractivo y relevante, lo cual es crucial para 
fomentar la concentración.

Además, la aplicabilidad de la teoría de 
Ausubel, implica que los docentes deben estar 
altamente capacitados para identificar los cono-
cimientos previos de sus alumnos y utilizarlos 
como anclajes para nuevos aprendizajes. Esto 
requiere una planificación didáctica intenciona-
da y una adaptación constante de los materiales 
y actividades, de manera que estos sean perti-
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nentes y resonantes con la vida de los estudian-
tes. El aprendizaje significativo también enfatiza 
la importancia de los organizadores previos, que 
son estrategias diseñadas para preparar la men-
te del estudiante para la nueva información, 
mejorando así la capacidad de concentración al 
reducir la distancia cognitiva entre lo conocido y 
lo desconocido. 

En un entorno rural, donde los recursos 
educativos pueden ser limitados, los docentes 
deben ser innovadores en el uso de elementos 
del entorno natural y cultural como organizado-
res previos, facilitando así un aprendizaje que 
no solo capte la atención, sino que la sostenga 
a lo largo de las actividades escolares. Por su 
parte, la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 
desarrollada por Howard Gardner (1983), pro-
pone que la inteligencia no es una entidad única 
y monolítica, sino una multiplicidad de habilida-
des y capacidades distintas que varían entre los 
individuos.

Esta teoría identifica varias inteligencias, 
como la lingüística, lógico-matemática, espacial, 
musical, corporal-cinestésica, interpersonal, in-
trapersonal y naturalista, cada una de las cuales 
puede manifestarse de manera más prominente 
en distintos estudiantes. En el contexto rural a 
nivel de primaria, esta diversidad de inteligen-
cias ofrece un marco valioso para desarrollar 
procesos didácticos que no solo capten la aten-
ción de los estudiantes, sino que también respe-
ten y potencien sus fortalezas individuales, fa-
cilitando así la concentración en las actividades 
escolares.

En la práctica, la implementación de la Teo-
ría de las Inteligencias Múltiples en un contexto 
rural implica que los docentes deben diseñar ac-
tividades que aborden múltiples formas de inte-
ligencia, permitiendo a los estudiantes conectar 
con el contenido desde sus áreas de fortaleza. 
Por ejemplo, en un aula rural, un enfoque que 
combine la inteligencia naturalista con la lógi-
co-matemática podría incluir la clasificación de 
plantas locales o la resolución de problemas re-
lacionados con la agricultura. 

Este tipo de actividades no solo despiertan 
el interés de los estudiantes al conectarse con 
su entorno familiar, sino que también fomentan 
una mayor concentración al ofrecer múltiples 
puntos de entrada al aprendizaje. Asimismo, la 
inteligencia interpersonal puede ser desarrolla-
da a través de trabajos colaborativos que refle-
jen la naturaleza comunitaria de la vida rural, 
mientras que la inteligencia intrapersonal pue-
de ser estimulada mediante actividades reflexi-
vas que permitan a los estudiantes conectar sus 
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aprendizajes con sus experiencias personales y 
aspiraciones.

III. EPISODIO EPISTEMOLÒGICO-METÓDOLÓ-
GICO

En el marco de esta investigación, se ha 
adoptado una estructura epistemológica que 
reconoce la naturaleza provisional y falible del 
conocimiento. Esta postura postpositivista im-
plica un reconocimiento de que el conocimiento 
científico es siempre susceptible de revisión y 
refinamiento. Por ende, el enfoque metodoló-
gico seleccionado debe ser flexible y reflexivo, 
permitiendo una adaptación continua a medida 
que se obtiene nueva información y se profundi-
za en la comprensión del fenómeno investigado. 
En concordancia con el enfoque postpositivista, 
se ha llevado a cabo una reflexión crítica exhaus-
tiva sobre los métodos y técnicas del paradigma 
cualitativo.

Popper (2002), en apoyo a la corriente pos-
tpositivista argumentó que las teorías científicas 
no pueden ser verificadas de manera definitiva, 
sino que deben ser susceptibles de refutación. 
Según Popper, el avance del conocimiento ocu-
rre a través de conjeturas y refutaciones, en lu-
gar de verificaciones, y la distinción entre ciencia 
y no-ciencia se basa en la capacidad de una teo-
ría para ser falsada. Esta perspectiva desafía la 
visión positivista al enfatizar que el conocimien-
to es provisional y siempre abierto a revisión.

Este proceso implica no solo la evaluación 
de la adecuación de los métodos elegidos para 
la recolección y análisis de datos, sino también 
una crítica sobre las implicaciones epistemoló-
gicas de dichos métodos. Se ha considerado la 
capacidad de estos métodos para capturar la 
complejidad y la variabilidad de las experiencias 
humanas, así como su potencial para ofrecer 
perspectivas enriquecedoras sobre el fenómeno 
estudiado. Asimismo, en atención a las caracte-
rísticas de la investigación, se utilizó el método 
hermenéutico a fin de descubrir, comprender e 
interpretar la realidad estudiada, desde la visión 
de Gadamer (1960).

Se considera puesto que este método “no 
pretende explicar los hechos humanos desde un 
análisis causal, sino que su finalidad consiste en 
comprender o interpretar los hechos humanos” 
(p. 21). Este recorrido metodológico, consiste 
precisamente en pensar los hechos a partir de 
conocimientos previos. Este método se basa en 
características particulares: toda interpretación 
se realiza desde una comprensión previa, y el 

objetivo es atribuir sentido al conjunto de datos 
en análisis para entender un evento. En térmi-
nos generales, este es el método que utilizan, 
de manera consciente o inconsciente, todos los 
investigadores en todo momento, dado que la 
mente humana, por su naturaleza interpretati-
va, es esencialmente hermenéutica: busca ob-
servar y encontrar significado en lo que se ana-
liza.

IV. REFLEXIVIDAD TRANSITADA

El estudio ha permitido un profundo análi-
sis y comprensión del impacto de los enfoques 
didácticos en el desarrollo de la capacidad de 
concentración de los estudiantes en entornos 
rurales. A través de la aplicación de la metodo-
logía hermenéutica, hemos logrado iluminar las 
complejidades y particularidades del proceso 
educativo en contextos menos favorecidos, re-
velando aspectos que a menudo son invisibles 
en estudios más generalizados.

La metodología hermenéutica ha sido fun-
damental para interpretar y comprender las ex-
periencias y percepciones de los estudiantes y 
docentes en el contexto rural. Este enfoque ha 
permitido captar no solo los elementos tangi-
bles del proceso didáctico, sino también las di-
mensiones subjetivas y culturales que influyen 
en la capacidad de concentración. La interpreta-
ción profunda de los datos ha evidenciado cómo 
las prácticas pedagógicas y las condiciones am-
bientales específicas afectan la capacidad de 
concentración, ofreciendo una visión holística 
de los desafíos y oportunidades presentes en 
estos entornos.

Además, el estudio ha acentuado que el 
contexto rural presenta desafíos únicos que in-
fluyen en la capacidad de concentración de los 
estudiantes. Factores como la infraestructura li-
mitada, la falta de recursos educativos y las con-
diciones socioeconómicas específicas impactan 
significativamente en el proceso didáctico. Sin 
embargo, también se han identificado fortalezas 
y potencialidades en el entorno rural, como el 
vínculo cercano con la comunidad y los recursos 
naturales, que pueden ser aprovechados para 
fortalecer la capacidad de concentración y me-
jorar el proceso educativo.

Los hallazgos indican que, para mejorar la 
capacidad de concentración en el contexto ru-
ral, es esencial adaptar las estrategias didácticas 
a las realidades específicas de estos entornos. 
La integración de prácticas pedagógicas que re-
conozcan y valoren las características locales y 
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culturales puede facilitar una mayor conexión 
entre los estudiantes y el contenido educativo. 
Además, se debe considerar la formación con-
tinua de los docentes para que puedan imple-
mentar estrategias efectivas que respondan a 
las necesidades particulares de sus estudiantes.

No obstante, a pesar de que la investiga-
ción ha proporcionado valiosas comprensiones, 
es necesario seguir investigando sobre la capa-
cidad de concentración en diferentes contextos 
rurales y educativos. Futuras investigaciones 
podrían examinar la efectividad de pericias pe-
dagógicas específicas y la manera en que otros 
factores contextuales, como la tecnología o las 
políticas educativas, influyen en el proceso di-
dáctico. Además, sería beneficioso extender el 
estudio a diferentes regiones y contextos para 
validar y ampliar los hallazgos obtenidos.

Cristian Orlando Gómez Sepúlveda.
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MILIA-COMUNIDAD PARA UNA EDUCACIÓN INICIAL TRANS-
MODERNA.
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RESUMEN

En este artículo de revisión se aborda la temática de los desafíos epistémicos en la articulación 
escuela-familia-comunidad para una educación inicial transmoderna. El objetivo principal es 
analizar los obstáculos conceptuales, teóricos, metodológicos, prácticos, culturales y contex-
tuales que enfrenta esta articulación, así como proponer soluciones y estrategias efectivas 
para promover una educación de calidad, inclusiva y contextualizada. Para ello, se realiza 
una revisión exhaustiva de la literatura relevante, destacando a autores como Evans (2013) y 
Ferrada (2020), quienes han investigado sobre la educación inicial y la participación familiar 
en el contexto educativo. La metodología utilizada consiste en la recopilación y análisis crítico 
de estudios, artículos y documentos académicos relacionados con la temática. Los resulta-
dos muestran la complejidad de la articulación entre la escuela, la familia y la comunidad, 
así como la importancia de abordar estos desafíos desde una perspectiva transmoderna que 
valore la diversidad cultural y los saberes locales. En cuanto a las conclusiones, se resalta la 
necesidad de promover una mayor colaboración y diálogo entre todos los actores involucra-
dos en el proceso educativo, así como de desarrollar estrategias inclusivas que reconozcan y 
respeten las diferentes realidades y contextos socioculturales.

EPISTEMIC CHALLENGES IN THE SCHOOL-FAMILY-COMMUNI-
TY ARTICULATION FOR A TRANSMODERN EARLY EDUCATION.

ABSTRACT

This review article addresses the theme of epistemic challenges in the articulation of school-
family-community for a transmodern early education. The main objective is to analyze the 
conceptual, theoretical, methodological, practical, cultural, and contextual obstacles faced 
by this articulation, as well as to propose effective solutions and strategies to promote qua-
lity, inclusive, and contextualized education. To achieve this, a comprehensive review of rele-
vant literature is conducted, highlighting authors such as Evans (2013) and Ferrada (2020), 
who have researched early education and family involvement in the educational context. The 
methodology used consists of the collection and critical analysis of studies, articles, and aca-
demic documents related to the topic. The results show the complexity of the articulation bet-
ween school, family, and community, as well as the importance of addressing these challenges 
from a transmodern perspective that values cultural diversity and local knowledge. Regarding 
the conclusions, it highlights the need to promote greater collaboration and dialogue among 
all actors involved in the educational process, as well as to develop inclusive strategies that 
recognize and respect different socio-cultural realities and contexts.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación inicial es un pilar 
fundamental en el desarrollo integral 
de los niños y niñas, sentando las ba-
ses para su aprendizaje futuro y su for-
mación como ciudadanos. En este con-
texto, la articulación entre la escuela, 
la familia y la comunidad desempeña 
un papel crucial para garantizar una 
educación de calidad, inclusiva y con-
textualizada a las realidades locales. 
Sin embargo, esta articulación enfren-
ta diversos desafíos epistémicos que 
deben ser abordados para lograr una 
verdadera sinergia entre estos actores 
educativos.

La importancia de este tema ra-
dica en el impacto que tiene en el de-
sarrollo cognitivo, emocional y social 
de los niños en sus primeros años de 
vida. Una educación inicial transmo-
derna, que integre de manera efectiva 
a la escuela, la familia y la comunidad, 
puede promover un aprendizaje más 
significativo, una valoración de la di-
versidad cultural y un sentido de per-
tenencia a su entorno, contribuyendo 

así a la formación de individuos críti-
cos, responsables y comprometidos 
con su comunidad.

El presente artículo de revisión 
tiene como objetivo principal analizar 
los desafíos epistémicos que surgen 
en la articulación entre la escuela, la 
familia y la comunidad en el contexto 
de una educación inicial transmoder-
na. Para ello, se realizará una revisión 
exhaustiva de la literatura relevante, 
identificando y analizando los desafíos 
conceptuales, teóricos, metodológi-
cos, prácticos, culturales y contextua-
les que enfrentan los actores involu-
crados en este proceso.

Asimismo, se explorarán las im-
plicaciones prácticas para la imple-
mentación de estrategias efectivas 
que promuevan una articulación exi-
tosa entre estos tres componentes 
clave de la educación. Además, se 
identificarán áreas de investigación 
prioritarias y enfoques prometedores 
para abordar estos desafíos epistémi-
cos, así como recomendaciones para 
la formación docente y el desarrollo 
profesional en este ámbito.

RÉSUMÉ

Cet article de revue aborde la thématique des défis épistémiques dans l’articulation de 
l’école-famille-communauté pour une éducation précoce transmoderne. L’objectif principal 
est d’analyser les obstacles conceptuels, théoriques, méthodologiques, pratiques, culturels et 
contextuels auxquels cette articulation est confrontée, ainsi que de proposer des solutions et 
des stratégies efficaces pour promouvoir une éducation de qualité, inclusive et contextualisée. 
Pour ce faire, une revue exhaustive de la littérature pertinente est réalisée, mettant en éviden-
ce des auteurs tels que Evans (2013) et Ferrada (2020), qui ont recherché sur l’éducation pré-
coce et l’implication familiale dans le contexte éducatif. La méthodologie utilisée consiste en 
la collecte et l’analyse critique d’études, d’articles et de documents académiques liés au sujet. 
Les résultats montrent la complexité de l’articulation entre l’école, la famille et la communau-
té, ainsi que l’importance d’aborder ces défis d’un point de vue transmoderne qui valorise la 
diversité culturelle et les connaissances locales. En ce qui concerne les conclusions, il souligne 
la nécessité de promouvoir une plus grande collaboration et un dialogue entre tous les acteurs 
impliqués dans le processus éducatif, ainsi que de développer des stratégies inclusives qui re-
connaissent et respectent les différentes réalités et contextes socioculturels.

Mot clefes:
éducation précoce, 
articulation école-

famille-communauté, 
défis épistémiques, 

transmodernité, 
inclusion éducative.

DÉFIS ÉPISTÉMIQUES DANS L’ARTICULATION ÉCOLE-FAMILLE-
COMMUNAUTÉ POUR UNE ÉDUCATION INITIALE TRANSMO-
DERNE.
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II. MARCO TEÓRICO

Fundamentos de la educación inicial trans-
moderna

La educación inicial es un ámbito crucial 
para sentar las bases del aprendizaje y el de-
sarrollo de los más pequeños. La propuesta de 
una “didáctica transmoderna” reflexiona sobre 
la educación actual, proponiendo una visión que 
considera el transhumanismo como principio 
organizador de los procesos educativos contem-
poráneos. Se destacan elementos clave como la 
evaluación, la metacognición y la transdisciplina 
(Jasso, 2016). Además, se reconoce la impor-
tancia de la inclusión de estudiantes con altas 
capacidades en instituciones educativas de ni-
veles inicial y preparatorio, resaltando la necesi-
dad del enfoque constructivista y la eliminación 
de barreras de discriminación para facilitar una 
educación inclusiva para todos (Esteves, 2023).

En la era posmoderna, se han cambiado las 
concepciones sobre la educación, reconociendo 
las diversidades y estableciendo propuestas más 
flexibles. Se integra el concepto de “sujeto nó-
made” con diversas identidades en esta visión 
(Rivero, 1998).

Enfoques teóricos sobre la articulación escue-
la-familia-comunidad

La colaboración entre la escuela, la familia 
y la comunidad es esencial para fortalecer los 
lazos y mejorar los resultados del aprendizaje 
(Goicochea, 2023). La calidad de estas conexio-
nes influye en la relación del niño con el conoci-
miento, la escuela, los maestros y la familia, des-
tacando la importancia de la participación activa 
de los padres en el desarrollo educativo de sus 
hijos y la necesidad de involucrar a las familias 
y las comunidades en el proceso educativo, ali-
neándose con las perspectivas epistémicas que 
valoran los enfoques colaborativos e inclusivos 
(Goicochea, 2023; Esteves, 2023).

Perspectivas epistémicas en la integración de 
estos componentes

La aplicación de estrategias como el Bos-
que Escuela influye positivamente en el desa-
rrollo y cuidado del Medio Natural, promovien-
do una educación ambiental que fomente una 
conciencia crítica y el respeto por el medio am-
biente (Savedra y Tomalá, 2023). La inclusión de 
actividades al aire libre, campamentos y expre-

sión artística contribuye al desarrollo integral de 
los niños, incluyendo habilidades psicosociales, 
motoras y lingüísticas (Savedra y Tomalá, 2023). 
Además, se destaca la importancia de propor-
cionar una atención integral a los estudiantes 
con altas capacidades, reconociendo sus nece-
sidades individuales y promoviendo un entorno 
educativo que favorezca su crecimiento integral. 
Se menciona la construcción idiosincrásica del 
aprendizaje y la importancia de las experiencias 
significativas en el proceso educativo, así como 
el papel del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) en la accesibilidad universal a la educa-
ción y la eliminación de barreras en la enseñan-
za (Esteves, 2023).

III. METODOLOGÍA

Descripción del proceso de revisión de la lite-
ratura

Para abordar los desafíos epistémicos en 
la articulación escuela-familia-comunidad en el 
contexto de una educación inicial transmoder-
na, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de 
la literatura pertinente. Este proceso implicó la 
búsqueda y análisis de estudios, investigaciones 
y documentos relevantes que abordaran as-
pectos relacionados con la integración de estos 
componentes en el ámbito educativo.

Criterios de inclusión y exclusión de estudios

Los criterios de inclusión se basaron en 
la relevancia del contenido para el tema de es-
tudio. Se consideraron para su inclusión aque-
llos estudios que abordaban específicamente 
los desafíos epistémicos en la articulación es-
cuela-familia-comunidad en el contexto de la 
educación inicial transmoderna. Se excluyeron 
aquellos estudios que no se centraban en esta 
temática o que no proporcionaban información 
sustancialmente relevante para los objetivos de 
la revisión.

Estrategias de búsqueda y selección de fuentes

La búsqueda de fuentes se realizó en ba-
ses de datos académicas como Redolac, Scielo, 
Google Scholar y Scopus, utilizando términos 
de búsqueda relevantes como “educación ini-
cial transmoderna”, “articulación escuela-fami-
lia-comunidad”, “desafíos epistémicos”, entre 
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otros. Se seleccionaron estudios publicados en 
revistas científicas revisadas por pares, libros y 
otros documentos académicos que proporcio-
naran una perspectiva sólida sobre el tema en 
cuestión.

Una vez identificados los estudios relevan-
tes, se llevó a cabo un proceso de selección basa-
do en la evaluación de su calidad metodológica, 
la pertinencia de su contenido y su contribución 
al cuerpo de conocimiento existente sobre la 
temática abordada. Los estudios seleccionados 
fueron posteriormente analizados y sintetizados 
para identificar los desafíos epistémicos clave en 
la articulación escuela-familia-comunidad en el 
contexto de una educación inicial transmoder-
na.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Desafíos Epistémicos Identificados en la articu-
lación entre la escuela, la familia y la comuni-
dad

Los desafíos metodológicos en la articula-
ción entre la escuela, la familia y la comunidad 
presentan importantes obstáculos que requie-
ren atención y abordaje para avanzar hacia una 
educación inclusiva y transmoderna. Una de 
las principales dificultades radica en la falta de 
enfoques específicos diseñados para la Educa-
ción Inicial Transmoderna, como señalan Díaz, 
Bermúdez e Isla (2018). Esta carencia impide 
abordar adecuadamente la complejidad de esta 
articulación desde una perspectiva transmoder-
na, lo que resalta la necesidad urgente de de-
sarrollar metodologías que capturen todas las 
dimensiones involucradas.

Además, Muñoz-Tique y Cárcamo-Vázquez 
(2022) identifican otro desafío metodológico 
crucial: la dificultad para integrar de manera 
coherente y significativa métodos cualitativos 
y cuantitativos en la Educación Inicial Transmo-
derna. Esta integración es fundamental para 
comprender la complejidad de los procesos 
educativos y requerirá un enfoque metodológi-
co sólido y adaptable.

Otro reto metodológico se presenta en la 
recopilación y análisis de datos desde una pers-
pectiva transmoderna, como destacan Muñoz-
Tique y Cárcamo-Vázquez (2022). En entornos 
familiares y comunitarios, el proceso de recopi-
lación y análisis de datos enfrenta desafíos adi-
cionales, especialmente en la consideración de 
la diversidad cultural y las múltiples dimensio-

nes involucradas.
Por otro lado, los desafíos prácticos tam-

bién plantean obstáculos significativos en la im-
plementación de enfoques transmodernos en 
la educación inicial. La resistencia al cambio y 
a nuevos enfoques educativos por parte de al-
gunos educadores, familias y miembros de la 
comunidad es un desafío real, según lo señalan 
Muñoz-Tique y Cárcamo-Vázquez (2022). Esta 
resistencia puede estar arraigada en la falta de 
comprensión o en la adherencia a prácticas tra-
dicionales.

Además, la falta de formación docente 
adecuada es una limitación importante para im-
plementar prácticas educativas transmodernas 
de manera efectiva, según la misma fuente. La 
carencia de programas de formación docente 
que preparen a los educadores para trabajar en 
la articulación entre la escuela, la familia y la co-
munidad representa un obstáculo significativo 
que debe abordarse de manera prioritaria.

Las limitaciones de recursos y financiamien-
to también son desafíos prácticos importantes 
en la implementación de enfoques transmoder-
nos en la educación inicial, como destacan Mu-
ñoz-Tique y Cárcamo-Vázquez (2022). La falta de 
recursos adicionales, como materiales educati-
vos específicos y financiamiento para proyectos 
comunitarios, puede dificultar la adopción de 
estas prácticas, especialmente en entornos con 
recursos limitados.

Asimismo, los desafíos en la participación 
y colaboración de las familias y comunidades 
representan un obstáculo significativo en el pro-
ceso educativo transmoderno, según la misma 
fuente. Lograr una participación activa y signi-
ficativa de las familias y comunidades en el pro-
ceso educativo puede ser complicado debido 
a factores como la falta de tiempo, recursos o 
comprensión del enfoque.

Por último, los desafíos culturales y con-
textuales presentan obstáculos adicionales en la 
articulación entre la escuela, la familia y la co-
munidad para una educación inclusiva y trans-
moderna. La importancia de construir alianzas 
sólidas entre estos actores, como señalan Si-
món, Giné y Echeita (2016), destaca la necesidad 
de superar las barreras culturales y contextuales 
para avanzar hacia una educación inclusiva.

Además, el fortalecimiento del proceso 
educativo desde la tríada escuela-familia-co-
munidad, propuesto por Díaz, Bermúdez e Isla 
(2018), resalta la importancia de una partici-
pación comprometida de los actores sociales 
en este proceso. La visión crítica sobre la par-
ticipación familiar, ofrecida por Calvo, Verdugo 
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y Amor (2016), plantea la necesidad de superar 
las barreras culturales y contextuales que pue-
den obstaculizar la participación activa de las 
familias en el proceso educativo.

Por último, diversos desafíos culturales y 
contextuales identificados por Fierro (2018), Lo-
redo (2021) y Castañeda (2021), como la diver-
sidad cultural, las brechas socioeconómicas y los 
estereotipos culturales, requieren estrategias 
específicas para abordarlos de manera efectiva. 
Estos desafíos resaltan la importancia de consi-
derar la diversidad y las realidades culturales y 
contextuales en la articulación entre la escuela, 
la familia y la comunidad para una educación in-
clusiva y transmoderna.

En conclusión, enfrentar estos desafíos 
metodológicos, prácticos, culturales y contex-
tuales requerirá una colaboración activa y com-
prometida de todos los actores involucrados en 
el proceso educativo. Es fundamental adoptar 
un enfoque sensible, inclusivo y respetuoso de 
las realidades culturales y contextuales de las 
comunidades, promoviendo el diálogo intercul-
tural, la participación equitativa y la adaptación 
de prácticas educativas a las necesidades espe-
cíficas de cada contexto.

Perspectivas Futuras

En el camino hacia el fortalecimiento de la 
relación entre la escuela, la familia y la comu-
nidad, se identifican diversas áreas de inves-
tigación prioritarias que pueden guiar futuros 
estudios en este campo. Entre estas áreas se 
incluyen:

1. Participación Familiar Equitativa: Investi-
gar estrategias efectivas para promover la 
participación activa de todas las familias 
en la educación de sus hijos, considerando 
las barreras socioeconómicas, culturales y 
lingüísticas que puedan enfrentar algunas 
comunidades.

2. Integración Curricular de la Educación 
Ambiental: Explorar enfoques innovado-
res para integrar la educación ambiental 
de manera transversal en los planes de es-
tudio escolares, fomentando la conciencia 
y la acción en pro del cuidado del medio 
ambiente desde una edad temprana.

3. Formación Docente en Colaboración y 
Comunicación: Desarrollar programas de 
formación docente que enfaticen las ha-
bilidades de colaboración y comunicación 
con las familias y la comunidad, preparan-

do a los educadores para trabajar de ma-
nera efectiva en equipo y aprovechar los 
recursos comunitarios.

4. Investigación Acción Participativa: Imple-
mentar enfoques de investigación acción 
participativa que involucren activamen-
te a los diversos actores educativos en la 
identificación de desafíos y la co-creación 
de soluciones contextuales, promoviendo 
así una verdadera colaboración y empo-
deramiento.

En términos de enfoques prometedores 
para abordar los desafíos epistémicos en la arti-
culación escuela-familia-comunidad, se sugiere:

1. Enfoque Holístico y Ecológico: Adoptar un 
enfoque holístico y ecológico que reco-
nozca la interconexión entre los sistemas 
educativos, familiares y comunitarios, y 
que considere la influencia de factores 
macro y micro en la formación de los in-
dividuos.

2. Cultura de Colaboración y Respeto Mutuo: 
Promover una cultura de colaboración 
y respeto mutuo entre todos los actores 
educativos, reconociendo y valorando la 
diversidad de conocimientos, experiencias 
y recursos que cada uno aporta al proceso 
educativo.

3. Investigación Basada en la Evidencia y 
Práctica Reflexiva: Fomentar la investiga-
ción basada en la evidencia y la práctica 
reflexiva, que permita a los educadores y 
otros profesionales de la educación tomar 
decisiones informadas y ajustar sus prác-
ticas en función de las necesidades y con-
textos específicos.

Finalmente, se recomienda enfocar los es-
fuerzos de formación docente y desarrollo pro-
fesional en:

1. Desarrollo de Competencias Socioemo-
cionales: Capacitar a los educadores en el 
desarrollo de competencias socioemocio-
nales para establecer relaciones positivas 
y colaborativas con las familias y la comu-
nidad, cultivando así un entorno de apren-
dizaje inclusivo y enriquecedor.

2. Fortalecimiento de Habilidades Comuni-
cativas: Mejorar las habilidades comunica-
tivas de los educadores para facilitar una 
comunicación efectiva y empática con las 
familias, promoviendo la co-construcción 
de objetivos educativos y el seguimiento 
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del progreso de los estudiantes.
3. Formación en Gestión de la Diversidad y 

Resolución de Conflictos: Brindar forma-
ción en gestión de la diversidad y resolu-
ción de conflictos, equipando a los edu-
cadores con las herramientas necesarias 
para abordar las diferencias culturales, 
lingüísticas y socioeconómicas de manera 
constructiva y equitativa.

4. Promoción de la Educación Intercultural: 
Incorporar en los programas de formación 
docente la promoción de la educación in-
tercultural, capacitando a los educadores 
para reconocer, respetar y valorar la diver-
sidad cultural presente en las aulas y co-
munidades educativas.

5. Uso de Tecnologías Educativas: Propor-
cionar oportunidades de desarrollo pro-
fesional en el uso efectivo de tecnologías 
educativas para facilitar la comunicación y 
la colaboración entre la escuela, la familia 
y la comunidad, aprovechando recursos 
digitales para fortalecer el vínculo entre 
todos los actores educativos.

6. Fomento del Liderazgo Colaborativo: Es-
timular el desarrollo de habilidades de 
liderazgo colaborativo entre los educa-
dores, promoviendo la participación acti-
va en equipos multidisciplinarios y la co-
creación de estrategias para mejorar la 
articulación entre la escuela, la familia y la 
comunidad.

En resumen, el camino hacia una educa-
ción integral y equitativa requiere un enfoque 
holístico y colaborativo que reconozca la in-
terdependencia entre la escuela, la familia y la 
comunidad. Al priorizar áreas de investigación 
clave, adoptar enfoques prometedores y forta-
lecer la formación docente y el desarrollo profe-
sional, podemos avanzar hacia una articulación 
más efectiva y significativa que beneficie a todos 
los estudiantes y contribuya a la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa.

V. CONCLUSIONES

En este estudio sobre los desafíos episté-
micos en la articulación escuela-familia-comuni-
dad para una educación inicial transmoderna, se 
han abordado diversos aspectos fundamentales 
que destacan la importancia de fortalecer la 
colaboración entre estos actores en el proceso 
educativo. A continuación, se presentan las con-
clusiones principales derivadas de este análisis:

Recapitulación de los puntos principales:

• Se evidenció la necesidad imperativa 
de fortalecer el vínculo entre la escue-
la, la familia y la comunidad para lograr 
una educación integral y de calidad.

• Se destacó la influencia positiva de la 
participación activa de las familias en 
la educación de sus hijos, así como la 
relevancia de la educación ambiental y 
la enseñanza de la agroecología desde 
las primeras etapas de la vida.

• Se identificaron diversos desafíos 
epistémicos en la articulación escue-
la-familia-comunidad, incluyendo li-
mitaciones en la formación docente, 
resistencia al cambio en prácticas edu-
cativas tradicionales y dificultades para 
integrar métodos cualitativos y cuanti-
tativos en la investigación educativa.

Importancia de abordar los desafíos epis-
témicos: Abordar los desafíos epistémicos 
identificados es crucial para avanzar hacia una 
educación inicial transmoderna más inclusiva, 
contextualizada y equitativa. La superación de 
estas barreras permitirá fortalecer el vínculo en-
tre la escuela, la familia y la comunidad, promo-
viendo así una colaboración efectiva y significa-
tiva en el proceso educativo.

Reflexiones finales y consideraciones futu-
ras: Para mejorar la articulación entre la escuela, 
la familia y la comunidad, es necesario adoptar 
un enfoque holístico y colaborativo que reco-
nozca la interdependencia entre estos actores. 
Es fundamental promover una cultura de cola-
boración y respeto mutuo, así como fortalecer 
la formación docente en habilidades de comu-
nicación, gestión de la diversidad y liderazgo co-
laborativo.

En el futuro, es importante seguir inves-
tigando y desarrollando estrategias efectivas 
para promover la participación activa de todas 
las familias en la educación de sus hijos y para 
abordar los desafíos epistémicos en la articu-
lación escuela-familia-comunidad. Al priorizar 
estas áreas de investigación y adoptar enfoques 
prometedores, podemos avanzar hacia una 
educación inicial transmoderna más inclusiva y 
equitativa que beneficie a todos los estudiantes 
y contribuya a la construcción de una sociedad 
más justa y sostenible.
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN ESTUDIANTES, DESDE LA RES-
PONSABILIDAD DOCENTE.
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RESUMEN

Familias, escuelas y docentes son sistemas complejos. La formación integral del estudiante 
está en relación con la evolución adquirida en cada sistema. Las familias disfuncionales afec-
tan la estabilidad emocional, cognitiva, social y adaptativa de sus miembros, quienes en rol de 
estudiantes pueden manifestar patrones disruptivos y psicopatológicos tanto en las familias 
como en las instituciones educativas. La responsabilidad pedagógica del docente ilustra el 
compromiso por el estudiante y por su contexto familiar. Es una fuerza que coadyuvaría a la 
construcción de una educación humanista tanto en el sistema formal como en el informal. 
Los docentes, desde la responsabilidad pedagógica podrían generar un nuevo orden dentro 
del caos escolar derivado de la familia disfuncional. La responsabilidad pedagógica podría 
despertar vocación por la profesión, generar aprecio, aceptación y confianza por el estudiante 
y sus familias, para la formación integral. Este articulo fue realizado en base a la revisión de 
fuentes documentales y el análisis de contenido de las mismas; tiene como propósito generar 
la reflexión en torno al papel que tienen los docentes y las familias con la construcción de fa-
milias funcionales, pues desde su consolidación se podría coadyuvar a la formación integral y 
a una cultura de paz.

FAMILY FUNCTIONALITY IN STUDENTS, FROM TEACHING RES-
PONSIBILITY.

ABSTRACT

Families, schools and teachers are complex systems. The comprehensive training of the stu-
dent is related to the evolution acquired in each system. Dysfunctional families affect the emo-
tional, cognitive, social and adaptive stability of their members, who as students can manifest 
disruptive and psychopathological patterns both in families and in educational institutions. 
The pedagogical responsibility of the teacher illustrates the commitment to the student and 
her family context. It is a force that would contribute to the construction of a humanistic edu-
cation in both the formal and informal systems. Teachers, from pedagogical responsibility, 
could generate a new order within the school chaos derived from the dysfunctional family. 
Pedagogical responsibility could awaken a vocation for the profession, generate appreciation, 
acceptance and trust for the student and her family, for comprehensive training. This article 
It was carried out based on the review of documentary sources and their content analysis; 
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I. INTRODUCCIÓN

Los estudiantes en la primera 
etapa de la educación formal viven 
en un mundo complejo y caótico. Sus 
familias pierden la funcionalidad. El 
divorcio, la migración, el abandono, 
la violencia familiar y las familias mo-
nopaternales y desarticuladas se han 
hecho una norma, en este sentido co-
bra relevancia la integración entre la 
familia y las instituciones educativas, 
para la solución de problemas comu-
nes, entre ellos la disfuncionalidad fa-
miliar. A partir del presente ensayo se 
pretende generar la toma de concien-
cia sobre el efecto que tiene la fami-
lia en la educación de los estudiantes 
y la responsabilidad que tienen los y 

las docentes para contribuir a la fun-
cionalidad familiar, en virtud de que 
como sostiene Uribe (2021, p 32), el 
docente no solo debe educar, sino 
que ha de transmitir valores y facili-
tar procesos personales y familiares 
para que las personas adultas com-
prendan el poder transformador que 
sus acciones ejercen sobre las vidas 
de los niños. Para lograr lo propuesto 
se realizó una revisión bibliográfica, 
se analizó el contenido de un nume-
ro definido de lecturas sobre el tema. 
En primer lugar, se contactó con pu-
blicaciones relacionadas con la familia 
y sus diferentes apreciaciones, de ma-
nera conjunta la concepción que de la 
familia se elaboró desde el enfoque 
sistémico; en última instancia, la teo-
ría relacionada con la funcionalidad 

RÉSUMÉ

Les familles, les écoles et les enseignants constituent des systèmes complexes. La formation 
globale de l’étudiant est liée à l’évolution acquise dans chaque système. Les familles dysfonc-
tionnelles affectent la stabilité émotionnelle, cognitive, sociale et adaptative de leurs mem-
bres, qui, en tant qu’étudiants, peuvent manifester des schémas perturbateurs et psycho-
pathologiques tant au sein des familles que dans les établissements d’enseignement. La 
responsabilité pédagogique de l’enseignant illustre l’engagement envers l’élève et son con-
texte familial. C’est une force qui contribuerait à la construction d’une éducation humaniste 
dans les systèmes formels et informels. Les enseignants, par leur responsabilité pédagogique, 
pourraient générer un nouvel ordre au sein du chaos scolaire dérivé du dysfonctionnement 
de la famille. La responsabilité pédagogique pourrait éveiller une vocation pour la profession, 
générer de l’appréciation, de l’acceptation et de la confiance pour l’étudiant et ses familles, 
pour une formation complète. Ce article Elle a été réalisée sur la base de la revue des sources 
documentaires et de leur analyse de contenu ; Son objectif est de susciter une réflexion sur 
le rôle des enseignants et des familles dans la construction de familles fonctionnelles, car sa 
consolidation pourrait contribuer à une formation complète et à une culture de paix. 

Mot clefes:
famille, fonctionna-

lité, responsabilité 
pédagogique.

FONCTIONNALITÉ FAMILIALE CHEZ LES ÉTUDIANTS, DEPUIS LA 
RESPONSABILITÉ ENSEIGNANTE.
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y disfuncionalidad familiar y la responsabilidad 
docente para la construcción de familias funcio-
nales. 

Para miles de escolares su educación fami-
liar sucede en contextos disfuncionales, en este 
sentido se concuerda con Zumba (2017, p 27), 
quien plantea que la familia disfuncional no lo-
gra cumplir las funciones y roles establecido por 
la sociedad y sus leyes, pues los adultos signifi-
cativos pueden manifestar conductas inmaduras 
e inadecuadas que interfieren con el desarrollo 
de los miembros de la familia y la capacidad para 
establecer relaciones equilibradas en conjunto. 
Sumado a ello, en estos contextos, la socializa-
ción implica la ausencia de grupos de pares con 
los cuales compartir juegos, motivaciones e in-
tereses; y en muchos casos cuando lo logran, 
establecen lealtades conflictivas con sus amigos. 

Hoy la niñez vive menos en comunidad, 
el vínculo social y lúdico ha sido sustituido por 
computadoras y teléfonos. La comunicación 
familiar satisfactoria y estable está siendo su-
plantada por los medios de comunicación y el 
internet. En esta realidad la niñez es invadida 
con temática para adultos. Los escolares son 
saturados con programación sustentada en la 
violencia, la sexualidad, las drogas, las crisis y 
conflictos globales; las condiciones descritas 
colocan a las familias que las viven en situación 
de especial dificultad. En relación a ello, Casado 
(2017, p 54), considera que el perfil típico de las 
familias en condición de disfuncionalidad coloca 
a sus miembros en situación de estrés, se puede 
dar la presencia simultánea de miembros fami-
liares con comportamientos problemáticos es-
tructurados que dificultan el correcto desarrollo 
de la vida familiar, suelen desarrollar relaciones 
disfuncionales con el entorno, incluido el esco-
lar. 

A la familia le corresponde la responsabili-
dad de la formación integral de niños y niñas, de 
acuerdo a (Uribe 2021, p16), la influencia de la 
familia en la educación y en el desarrollo de ni-
ños y niñas se evidencia en las diferentes dimen-
siones evolutivas, a su vez, las características 
adquiridas en cada familia se interconectarán 
con los contextos socializadores externos como 
la escuela y el grupo de iguales. La familia es la 
primera red de apoyo de las personas y la más 
cercana, por esta razón es importante promover 
un ambiente familiar sano en donde se brinden 
los recursos necesarios para un buen desarrollo 
personal y social. De acuerdo con Suarez (2018, 
p 175), la familia desempeña un rol básico en el 
fomento de la estabilidad emocional de niños, 
niñas y adolescentes. Como institución contri-

buye a la adquisición de las habilidades sociales 
necesarias para el buen desenvolvimiento social 
de su prole. 

La familia es el primer espacio de aprendi-
zaje, funciona como un sistema, responde a las 
demandas sociales; configura un espacio para la 
formación de habilidades interpersonales, brin-
da protección y afecto, sin embargo, en muchos 
contextos familiares el vínculo que pervive ge-
nera problemas socioemocionales que pueden 
manifestarse en diferentes contextos sociales, 
particularmente en las instituciones educativas. 
Se está en concordancia con Tejedor (2019, p 5), 
quién considera que es importante que la fami-
lia y las instituciones educativas establezcan vín-
culos, reconozcan el valor del trabajo conjunto. 
En el sentido de lo sustentado por la autora, es 
fundamental que los profesionales de la educa-
ción sean sensibles a la diversidad de familias 
existentes, para adecuar el accionar educati-
vo al conjunto de la población escolarizada. La 
responsabilidad docente puede promover una 
comunicación con la familia basada en el com-
promiso y la mutua confianza, con miras a la for-
mación integral del estudiantado.

En la actualidad una proporción significa-
tiva de niños y niñas, en rol de estudiantes, cre-
cen en un mundo familiar complejo y lleno de 
incertidumbres; bajo esta perspectiva cobra re-
levancia el presente ensayo, pues la funcionali-
dad familiar de los estudiantes desde el accionar 
docente responsable puede coadyuvar al cum-
plimiento de una serie de propósitos educativos 
encaminados a la satisfacción de la necesidad 
básica de educación y a la formación integral. 
De acuerdo a Bernal (2020, p 27), los docentes 
deben brindar a la familia herramientas y estra-
tegias para que estas adquieran valores positi-
vos con relación al rol que desempeñan con sus 
hijos, con las experiencias brindadas podrían 
lograr que las familias aprendieran a estimular 
satisfactoriamente a su prole.

Consideraciones en torno a la familia.

La familia es la institución social más anti-
gua sobre el planeta, su evolución guarda rela-
ción con la prehistoria humana, como ente de 
socialización, aprendizaje, protección y ense-
ñanza, desde décadas ha sido objeto de interés 
científico, una diversidad de disciplinas la han 
asumido como objeto de interés.  De acuerdo 
con Rodríguez (2018, p 24), en la Edad Antigua 
Platón asumió a la familia como ente filosófico, 
éste la consideró insignia de amor y de justicia; 

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Douglas Ysturiz.
Funcionalidad familiar en estudiantes, desde la responsabilidad docente.



Autor
Título

169Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

valores que se han mantenido a través de la his-
toria. En la actualidad el estudio de la familia se 
asume en su complejidad, es abordado en su 
dimensión social, política, jurídica, cultural, his-
tórica y económica. Cada concepción la conside-
ra desde diferentes aristas, no necesariamente 
concurrentes, de esta manera se presenta un 
giro conceptual que comprende a la familia en 
toda su dimensión. 

Durante las últimas décadas la dinámica 
familiar ha sido estudiada desde el enfoque sis-
témico, de acuerdo con Cuenca (2006, p 11), la 
propuesta teórica proviene de la cibernética, la 
antropología, la lingüística, la lógica matemáti-
ca, la comunicación, la informática y la psicolo-
gía, entre otras ciencias. Configura una visión in-
tegradora para el estudio de la familia, permite 
abordar los problemas familiares desde el ángu-
lo interaccional con otros sistemas sociales. 

La epistemología sistémica pone el acento 
en la interacción, toma en cuenta el contexto 
donde esta ocurre, no trata con elementos ais-
lados, sino con la totalidad. El modelo sistémico 
es un marco conceptual que aplicado a la familia 
supone entenderla como un todo organizado, 
donde cada miembro cumple una función, y con 
sus acciones regula las acciones de los demás. 
El enfoque permite comprender la complejidad 
de la vida familiar y la vida en otros contextos 
diferentes; en este orden de ideas Feixas (2016, 
p 5), considera que de la misma manera que se 
entiende a la familia como un sistema, puede 
entenderse a la escuela. Estas son sistemas or-
ganizados, en este sentido el enfoque también 
representa un marco conceptual de accionar 
docente. Desde su marco epistémico los y las 
docentes pueden orientar un plan de acción de 
acuerdo con las pautas interaccionales que se 
dan en las escuelas como sistemas.

La familia es un contexto para la forma-
ción humana, un entorno que hace posible la 
preparación de niños y niñas para la integración 
social. En cuanto a la definición se encontraron 
toda una serie. De acuerdo con Méndez (2018, 
p 160):

La familia es el primer escenario de 
socialización, en su contexto niños y 
niñas internalizan cómo se relacio-
nan las personas en la vida, como 
ambiente social las personas adul-
tas, sean estos padres o sustitutos 
interactúan de forma recurrente y 
en ciertos momentos de forma ex-
clusiva con mentes en formación, 
ejercitando un gran poder de mode-

lado. 

La familia ejerce un rol socializador y edu-
cativo, con su accionar genera patrones de pen-
samiento y conducta. Como institución ha esta-
do presente en todas las sociedades, cambia y 
se modula a lo largo del tiempo, ha sido objeto 
de infinidad de pensadores. Existe el consenso 
de que es el núcleo de socialización primaria, 
en consecuencia, el primer contexto en el que 
el ser humano se desarrolla y va adquiriendo los 
roles establecidos socialmente. Méndez (2018, 
p.165), afirma que, si el núcleo familiar no ejer-
ce adecuadamente su función rectora en cuanto 
al cuidado físico y emocional, puede ocurrir que 
la situación distorsione la vida de los niños, po-
dría generar un retraso en el crecimiento, com-
promiso intelectual y del lenguaje, falta de ex-
presividad, conflictos emocionales y dificultades 
para el vínculo interpersonal.

La familia y la escuela desde el enfoque sisté-
mico.

Definir la familia como institución social es 
complejo, pues cada enfoque y modelo científi-
co la considera desde su marco epistemológico 
y axiológico. De la indagatoria realizada se con-
sideró la definición aportada por Gallegos, en su 
tesis doctoral (2016), considera: 

Una definición amplia y abierta de 
la institución familiar hoy sería la de 
un espacio antropológico y antropo-
génico de convivencia intergenera-
cional en el que, además de servir 
para cubrir las necesidades básicas 
de higiene, alimentación, relacio-
nes, poseen una dimensión afectiva 
intensa. Sus miembros se perciben 
y reconocen como integrantes y for-
madores de ella, canalizan sus emo-
ciones, comprenden sus sentimien-
tos y los de los demás y contribuyen 
a la generación del autoconcepto y 
autoestima en cada uno de los fami-
liares (p.91).

La crisis existencial que vive la humanidad 
ha golpeado a las familias. Miles de niños y niñas 
experimentan escasa influencia familiar desde 
la funcionalidad, pues sus padres presentan se-
rios conflictos en su relación, o trabajan o pasan 
gran tiempo fuera del hogar; vale decir, que for-
man parte de familias envueltas en la desinte-
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gración y la ruptura. Son socializados en familias 
monoparentales con escasos recursos materia-
les, donde las abuelas, pese a la edad y cansan-
cio, continúan siendo pilares. En estas familias el 
cuidado de niños y niñas, en rol de estudiantes, 
suele ser inadecuado. En estos contextos es co-
mún la violencia familiar, el abandono, la pobre-
za y violencia interlocal, así como el consumo de 
alcohol y drogas. Ante lo descrito cobra sentido 
la responsabilidad docente, pues tal cual como 
plantea Oñate (2015, p 58), corresponde a la es-
cuela en concordancia con la familia asegurar a 
las generaciones futuras, su historicidad cultu-
ral, asentar la memoria histórica y cultural, para 
que se reconozcan como individuos y como se-
res sociales que poseen un pasado histórico fa-
miliar y social que los determinan, para poder 
convivir de manera funcional como ciudadanos.

La familia y la escuela desde su accionar 
pedagógico brindan a los seres humanos la 
educación informal y formal. Son los contextos 
educativos más importantes en la vida de los es-
tudiantes. En las familias disfuncionales el vín-
culo entre sus miembros suele ser caótico, en 
consecuencia; sus miembros ven afectada su 
autoestima, su sistema normativo y el vínculo 
social. Muchos patrones desadaptativos eviden-
ciados por los estudiantes, así como el desem-
peño inadecuado y baja aptitud académica, son 
la consecuencia de ser socializados en familias 
disfuncionales.

Las familias enfrentan una serie de situa-
ciones que ponen en riesgo su seguridad. El 
éxodo masivo, la desarticulación familiar y la mi-
gración de padres y madres hacia otros países 
afecta la dinámica familiar. Hoy en día muchos 
países presentan una abultada crisis migratoria, 
esta situación ha afectado la funcionalidad fami-
liar. Por la complejidad que reviste la crisis, las 
familias ven afectada la capacidad para satisfa-
cer de forma funcional las necesidades básicas, 
afectivas, cognitivas, sociales y educativas de ni-
ños, niñas y adolescentes. 

El efecto de la disfuncionalidad familiar se 
refleja en la escuela por ser uno de los exosis-
temas más cercano y vinculado con la familia, 
en este sentido tal como plantea Bernal (2020, 
p24), la integración familia, escuela, comunidad 
ha de visualizarse de manera interrelacionada, 
donde familias, docentes y demás entes comu-
nitarios han de generar soluciones entendidas 
con miras a coordinar acciones orientadas a la 
solución de problemas comunes. 

Al igual que la familia, la escuela tiene el 
compromiso de la educación formal, en ella los 
estudiantes, mediante el vínculo pedagógico 

con los docentes han de aprender a conocer, a 
ser, a hacer y a convivir. Resulta relevante que 
el cuerpo docente internalice conocimientos 
vinculados con la familia y su funcionalidad para 
concretar el objetivo educativo de la formación 
integral. En este sentido se concuerda con Casti-
llo (2020, p 80), quien plantea que la familia y la 
escuela como sistemas importantes en las vidas 
de los estudiantes tienen la responsabilidad de 
proponer acciones que favorezcan el desarrollo 
de una educación integral y de calidad, pues am-
bas instituciones son los agentes fundamenta-
les en la educación de niños y niñas. Desde este 
punto de vista se plantea un accionar participa-
tivo en el que las decisiones sean el resultado de 
una reflexión colectiva.

Gregory Bateson y su equipo de investi-
gadores (1974), desde el enfoque sistémico de 
Ludwig Von Bertalanffy, plantearon que todas 
las familias sufren las tensiones y presiones de la 
sociedad moderna, sin embargo, algunas llegan 
a socializar niños y niñas que confían en sí mis-
mos, que son capaces de vivir de manera equi-
librada y ajustada en los diferentes contextos, 
sin embargo; otras generan dentro de su seno 
personas con niveles de psicopatología. La inte-
racción familiar afecta la conducta de los niños, 
pues la familia es la variable crítica que intervie-
ne entre la sociedad y cada individuo. 

Virginia Satir (2022), es considerada una 
de las propulsoras de la teoría sistémica familiar, 
en su texto, Relaciones humanas en el núcleo fa-
miliar, incorpora el modelo de Bertalanffy para 
explicar la conducta humana normal y patológi-
ca en el seno de las familias. Para la autora, la 
palabra sistema, ajustada a la dinámica familiar, 
se asocia con una fuerza vital y dinámica. Todo 
sistema familiar está conformado por personas 
que se interrelacionan para la mutua influencia, 
cada quien actúa como un accionador para to-
dos los demás. 

 La problemática generada por contextos 
familiares disfuncionales se manifiesta en las 
instituciones educativas. Las familias disfuncio-
nales como sistemas cerrados basan su accionar 
en normas rígidas, funcionan mediante la fuer-
za física o psicológica, también la negligencia. 
Quienes ejercen el poder o control aíslan a los 
otros miembros de la influencia externa. Este 
sistema funciona con un conjunto de ideas ce-
rradas. Satir (2022, p.113-114), considera que:

En el sistema familiar cerrado o dis-
funcional, la autoestima es secunda-
ria al poder y a la conducta. Este sis-
tema se sustenta en ideas filosóficas 
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que consideran que el ser humano 
es malo y tiene que ser controlado 
para ser bueno. En este sistema las 
acciones están sujetas a los antojos 
del jefe, el vínculo tiene que ser re-
gulado por la fuerza, el más podero-
so es aquel que impone el derecho, 
son los que saben y determinan lo 
que le conviene a los demás. En es-
tas familias hay resistencia al cam-
bio, la comunicación es indirecta, 
confusa, no específica e incongruen-
te, se desarrollan formas de comu-
nicación que impiden el desarrollo, 
las normas son secretas, anticuadas, 
inhumanas, inflexibles; el resultado 
es para la familia accidental, caótico, 
inapropiado y destructivo.  

Cuando se habla de familia se tiene una 
multiplicidad de organizaciones que hasta poco 
eran inimaginables, como familias con parejas 
separadas, homosexuales, monoparentales, en-
sambladas y reconstituidas. En una tesis docto-
ral titulada: La familia y el desarrollo educativo 
de los hijos: una mirada sistémica, realizada por 
Gallegos (2016), el autor propone:

La imagen tradicional de la familia 
formada por un padre y una madre 
junto con sus hijos, es decir, la fami-
lia nuclear, que era la típica de la era 
industrial en los entornos urbanos, 
pierde fuerza y coexiste con nuevas 
formas de convivencia, que cum-
plen las mismas o similares funcio-
nes sociales. Así pues, cuando la fa-
milia está constituida por al menos 
dos personas, las relaciones que se 
dan en su seno pueden ser variadas: 
de parentesco y consanguinidad, 
pero también de afecto, identidad, 
pertenencia y apoyo (p. 91). 

De la cita se puede desprender que la fami-
lia ha sido una agrupación de personas conecta-
das por parentesco y por vínculos conyugales, o 
no conyugales, más o menos formalizados. Todo 
ser humano en familia ha de satisfacer necesi-
dades básicas, sociales, emocionales y educa-
tivas. Abrahán Maslow (1983), acota el efecto 
negativo que ejerce la insatisfacción en la salud 
mental y en la autorrealización. El autor explica 
que los trastornos emocionales y de conducta 
de los miembros familiares más jóvenes, son la 
consecuencia de la insatisfacción vivida en con-

textos familiares signados por la neurosis. 
El proceso de desarrollo humano se en-

marca en una serie de sistemas interrelacio-
nados entre sí, estos configuran distintos es-
cenarios de interacción con el ambiente, de 
acuerdo con Bronfenbrenner (1987, citado por 
Espinal 2006), la familia es el sistema que define 
y configura en mayor medida el desarrollo de la 
persona desde su concepción. Para el autor el 
entorno es algo que trasciende la situación in-
mediata y afecta directamente a la persona en 
desarrollo. La dinámica familiar, el autor la ex-
plica, desde un modelo ecológico. Este modelo 
configura una disposición seriada de estructu-
ras concéntricas inclusivas, en la cual cada una 
de las estructuras se encuentra inmersa en las 
siguientes. Según (Espinal 2006, p 2), para el 
estudio de las relaciones familiares el modelo 
ecológico aporta al docente bases conceptuales 
que permiten distinguir como los humanos y los 
grupos a los cuales pertenece se vinculan con el 
entorno, desde esta perspectiva la familia es el 
microsistema más importante en la vida de las 
personas, porque configura su existencia, en se-
gunda instancia la escuela. 

De acuerdo a la autora, la escuela confi-
gura un mesosistema de suma relevancia para 
la interacción familiar, pues mantiene con la fa-
milia un intercambio directo durante gran parte 
de la vida. Desde la perspectiva citada, el meso-
sistema recibe la influencia de la familia, es así 
como las tensiones familiares se reflejan en el 
comportamiento de los hijos en las escuelas, al 
tiempo que la familia recibe la influencia de la 
escuela en temas relacionados con la educación 
formal.

Lo planteado resalta la importancia de una 
pedagogía para la construcción de la funcionali-
dad familiar cuando la familia socializa y educa 
con niveles de disfuncionalidad. Por lo expresa-
do cobra relevancia la responsabilidad docente 
por el bienestar y el desarrollo de los estudian-
tes a partir de actividades educativas encamina-
das al logro de la funcionalidad familiar. 

Disfuncionalidad familiar y responsabilidad 
docente para construir la funcionalidad.

De lo expresado con anterioridad se puede 
inferir que la familia es un agente socializador 
funcional o disfuncional; en su seno se recibe 
una educación mediada por vínculos afectivos, 
es en su contexto donde recibimos la educación 
informal. Para muchos seres humanos el apren-
dizaje recibido en el contexto de la familia es dis-
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funcional. Respecto a lo planteado, Castañeda 
(2016, p10), en una tesis doctoral titulada: Dis-
funcionalidad Familiar y rendimiento Académico 
de estudiantes de III y IV ciclo de educación pri-
maria, acota que en las familias disfuncionales 
la satisfacción de necesidades vitales, sociales, 
afectivas y educativas se logra en conflicto. La 
desorganización y el malestar pueden degene-
rar en enfermedades físicas y mentales de sus 
miembros para afectar el rendimiento académi-
co en los que cursan estudios en instituciones 
educativas.

En relación al término disfuncionalidad fa-
miliar, Terrones (2022, p 34), afirma que existen 
dos conceptos de familia disfuncional, el prime-
ro se refiere a un comportamiento inadecuado o 
inmaduro de uno de los padres que inhibe el de-
sarrollo de la personalidad de sus miembros. El 
segundo considera que la familia disfuncional es 
un lugar donde sus miembros tienen problemas 
emocionales, psicológicos y espirituales. El fun-
cionamiento familiar es un aspecto primordial 
para la salud o la patología en los integrantes 
de la familia, para Vitor (2022, p 24), la funcio-
nalidad familiar es la percepción del cuidado y 
apoyo que un individuo recibe de su propia fa-
milia, estas familias practican una comunicación 
directa y clara, los roles están definidos, la inde-
pendencia de los miembros es una garantía, así 
como la capacidad para resolver conflictos. La 
cohesión y apoyo mutuo entre sus integrantes 
es una norma.

Educar la funcionalidad familiar configura 
un ideal para la educación, es quizás uno de los 
requisitos más importantes para construir una 
cultura de paz. Al asumir la afirmación desde 
una perspectiva crítica, se podría decir que a la 
educación familiar la salpica una extraña para-
doja, pues siendo el ámbito más importante de 
la educación humana ha sido el más descuidado 
por parte de los pedagogos. La institución edu-
cativa y sus docentes han trazado líneas de lo 
que ha de ser la educación pública, la educación 
del ciudadano, pero pocas veces se han parado 
en indicar de qué manera debe cooperar con 
ello la familia.  

Ni la familia ni la escuela pueden por sí 
solas afrontar la formación de las nuevas ge-
neraciones. La conducta de los estudiantes es 
afectada por su vínculo con sus familiares y con 
sus maestros. Las familias y escuelas están in-
terconectadas, la comunicación entre ambas 
instituciones es de especial significación para la 
formación integral del estudiante. 

En un estudio doctoral realizado por Pe-
reira (2021, p21), titulado: La implicación de la 

familia y su importancia para el éxito del apren-
dizaje de niños y niñas en una escuela pública 
en la ciudad de Manaos Brasil, la autora propo-
ne que la preocupación por el fortalecimiento 
de la relación familiar y la escuela está cada vez 
más visible entre la comunidad científica en el 
área de las ciencias humanas, principalmente 
en educación; ya que la familia y la escuela son 
consideradas pilares en el proceso enseñanza 
aprendizaje en el periodo de la infancia y duran-
te la adolescencia. Cuando ambas instituciones 
se asocian la evolución académica de los estu-
diantes tiende a ser positiva.

Paralelamente, una tesis doctoral realiza-
da por Uribe (2021, p.18), la autora describe el 
efecto que puede tener la educación familiar 
disfuncional en la vida de los estudiantes. Entre 
los hallazgos la investigadora reporta que estos 
escolares pueden ser reconocidos por la dificul-
tad para expresar sus opiniones, también para 
respetar los puntos de vista de los demás, seguir 
instrucciones de disciplina y comportamiento 
en la sociedad. Suelen mantener una autoesti-
ma inadecuada, dificultades para interaccionar 
con sus pares y semejantes, al momento de lla-
marles la atención adoptan posturas de desafío 
en incluso de enfrentamiento, puede manifes-
tarse con sus padres o docentes. 

La funcionalidad familiar es indispensable 
para la socialización de seres humanos equili-
brados, en tal sentido, resulta relevante el com-
promiso docente para generarla desde la edu-
cación formal. La responsabilidad pedagógica 
puede configurar una disposición docente para 
el desarrollo integral del estudiante. El compro-
miso responsable por el estudiante y su familia 
podrían propiciar condiciones de funcionalidad 
familiar. La responsabilidad pedagógica implica 
una sensibilidad extrema, es la experiencia de 
encontrarse con el estudiante como una perso-
na que ha entrado en nuestras vidas, que nos 
reclama y solicita. Arriagada (2016, p 91), plan-
tea que la:

La responsabilidad pedagógica en-
vuelve una sensibilidad penetrante 
y vivaz, capaz de captar las manifes-
taciones propias de la vulnerabilidad 
de los estudiantes, es decir, las ne-
cesidades más íntimas y silenciosas 
de estos en la cotidianidad de la vida 
en las aulas de clase. Un docente de 
verdad sabe cómo ver a los niños, 
se percata de la timidez de uno, del 
bajo ánimo del otro, de los deseos y 
expectativas de un tercero, para ver 
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de este modo se necesita algo más 
que ojos, se precisa tener un senti-
do de responsabilidad. El auténtico 
docente sabe cómo ver a cada uno 
de sus alumnos, despliega una fina 
sensibilidad que le permite llegar a 
sus estudiantes en lo más profundo 
de su ser.

Desde esta perspectiva es un acto de com-
petencia docente generar condiciones para que 
la familia cumpla la responsabilidad pedagógica 
fundamental en sus hogares; al propiciar desde 
su accionar docente la funcionalidad familiar es-
taría contribuyendo al logro de una verdadera 
formación integral. En este sentido se asume 
lo que plantea Max van Manen (1998). quien 
en su obra: El Tacto en la enseñanza, propone 
que, la escuela y sus docentes han de aceptar 
la responsabilidad pedagógica en la educación 
de los adultos que conviven con los niños, pues 
han de garantizar que estos provean una esfera 
de protección para que puedan desarrollar una 
madurez y equilibrio personal, emocional y so-
cial corresponsable. En la sociedad de hoy no 
solo se debe educar a los niños y niñas para la 
vida en el mundo exterior, sino que también es 
responsabilidad pedagógica protegerlos de los 
posibles riesgos de abusos y deficiencias en la 
esfera íntima de la familia.

A manera de conclusión, se afirma que el 
conocimiento de la dinámica familiar por parte 
del docente, aporta un marco conceptual para 
estructurar el aprendizaje, educar ciudadanos 
y para el manejo de conflictos. Padres y docen-
tes son los agentes de mayor trascendencia en 
la educación de los seres humanos. En conjun-
to han de generar condiciones para el desarro-
llo integral de hijos y de estudiantes. Familias y 
educadores son los principales guías en la for-
mación integral de las nuevas generaciones. 

El involucramiento de los padres en la edu-
cación formal de sus hijos de conformidad con 
acciones generadas desde la responsabilidad 
pedagógica, coadyuvaría a que la prole, en rol 
de estudiantes, desarrolle una actitud favorable 
ante la familia, las instituciones educativas y la 
sociedad en que conviven.  Resulta de relevancia 
que los y las docentes desde la responsabilidad 
pedagógica generen condiciones para la cons-
trucción de la funcionalidad familiar en cada 
contexto educativo. Educar la funcionalidad fa-
miliar configura un ideal para la educación, es 
quizás uno de los requisitos más importantes 
para construir una cultura de paz.

Douglas Ysturiz.
Funcionalidad familiar en estudiantes, desde la responsabilidad docente.



Autor
Título

174Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

REFERENCIAS

Arriagada, J. (2016). Responsabilidad pedagógica de los profesores de educación especial. Un estudio 
desde el método fenomenológico-hermenéutico de Van Manen. Tesis doctoral. 

Universidad Autónoma de Barcelona-España. Disponible en: https://www.tesisenred.net
Bateson G y otros. (1974). Interacción Familiar. Editorial Tiempo Contemporáneo. Colección 
fundamentos. Argentina.
Bernal K. (2020). Corresponsabilidad entre familia y escuela. Tesis de grado. Universidad El Bosque, 

Bogotá-Colombia. Disponible en: https://repositorio.unbosque.edu.co
Bronfermanjer G. (1986). La diferencia escolar. Editorial Kapeluz. Argentina.
Casado T. (2019). Factores descriptores de la intervención con familias especialmente vulnerables 

y sus sistemas amplios desde el trabajo social: La perspectiva del profesional. Tesis doctoral. 
Universidad Baleárica-España. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es

Castañeda, C. (2016). Disfuncionalidad Familiar y rendimiento Académico de estudiantes de III y 
IV ciclo de educación primaria. Tesis doctoral. Universidad Cesar Vallejo-Perú. Disponible en: 
https://repositorio.ucv.edu.pe

Castillo V. (2020). De aliados a corresponsables. Una experiencia en gestión escolar con los padres de 
familia. Publicación Universidad Católica del Perú. Disponible en: https://files.pucp.education

Cuenca M. (2006). Terapia familiar sistémica. Reporte de experiencia. Tesis de maestría. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Disponible en: https://repositorio.unam.mx

Espinal I. (2006). El enfoque sistémico en los estudios sobre la familia. Publicación de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es

Feixas G. (2016). El modelo sistémico en la intervención familiar. Universidad de Barcelona-España. 
Disponible en: https://diposit.ub.edu

Gallegos, J. (2016). La familia y el desarrollo educativo de los hijos: una mirada sistémica. Tesis docto-
ral. Universidad de Alcalá. Departamento de Ciencias de la Educación. España. Disponible en: 
https://ebuah.uah.es

Manen M. (1998). El Tacto en la enseñanza. Editorial Paidos Argentina, edición digital. Disponible en: 
https://mensupn.weebly.com

Maslow A. (1983). El hombre autorrealizado. Editorial Kapeluz- Argentina
Méndez M. (2018) La influencia familiar en la construcción de la identidad personal. Fundamentos y 

métodos para la formación permanente de los maestros de Educación Infantil. Análisis y pros-
pectiva en la CAM. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación. 
España. Disponible en: https://eprints.ucm.es

Oñate O. (2015). Cultura de paz para la escuela en tiempos de violencia. Tesis doctoral. Universidad 
de Carabobo-Venezuela. Disponible en: https://mriuc.bc.uc.edu.ve

Pereira G. (2021). La implicación de la familia y su importancia para el éxito del aprendizaje de niños 
y niñas en una escuela pública en la ciudad de Manaos Brasil. Tesis doctoral. Universidad de 
Málaga-España. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es

Rodríguez Z. (2018). Educación familiar: investigación en contextos escolares. Bogotá-Colombia. Edi-
ciones Unisalle. Disponible en: https://biblioteca.clacso.edu.ar

Satir V. (2022). Relaciones humanas en el núcleo Familiar. Editorial Terracota. Disponible en: https://
www.editorialterracota.com

Suarez A. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectivi-
dad, la comunicación familiar y estilos de educación parental. Revista PSICOESPACIOS V. 12, N 
20. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es

Tejedor M. (2019). Escuela, familia y comunidad: Una propuesta para su integración. Trabajo final de 
grado en educación. Universidad de Valladolid-España. https://uvadoc.uva.es

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016). Manual de trabajos de grado de especiali-
zación y maestría y tesis doctorales. Publicación digital disponible en: https://drive.google.com

 Terrones M. (2022). Funcionalidad familiar y resiliencia en adolescentes de una institución educativa 
de Cajamarca en tiempo de Covid 19. Trabajo de grado. Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo-Perú. Disponible en: https://repositorio.upagu.edu.pe

Uribe A. (2021). Constructos teóricos sobre las constelaciones familiares para orientar el desarrollo 
de la personalidad en los estudiantes desde la pedagogía sistémica, en educación básica pri-

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Douglas Ysturiz.
Funcionalidad familiar en estudiantes, desde la responsabilidad docente.



Autor
Título

175Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

maria de Colombia. Tesis doctoral. Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Venezuela 
disponible en: https://espacio-digital

Vitor A. (2022). Dependencia emocional y funcionalidad familiar en mujeres con violencia en la rela-
ción de pareja según grado de instrucción y lugar de procedencia. Tesis doctoral. Universidad 
Nacional Mayor San Marcos. Perú. Disponible en: https://cybertesis.unmsm.edu.pe

Zumba D. (2017). Disfuncionalidad familiar como factor determinante de las habilidades sociales en 
adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco. Tesis doctoral. Pontificia Universidad Cató-
lica de Ecuador. Disponible en: https://repositorio.pucesa.edu.ec

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Douglas Ysturiz.
Funcionalidad familiar en estudiantes, desde la responsabilidad docente.



Autor
Título

176Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

Palabras clave:
enfoque epistémico 
cultural humanista, 
educación primaria, 

prácticas pedagó-
gicas, desarrollo 

integral, diversidad 
cultural, formación 

docente, inclusión 
educativa.

Key words:
epistemic cultural 

humanistic approach, 
primary educa-

tion, pedagogical 
practices, integral 

development, cultural 
diversity, teacher 

training, educational 
inclusion.

ENFOQUE EPISTÉMICO CULTURAL HUMANISTA EN LA EDU-
CACIÓN PRIMARIA: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA.

Elena Rincones
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RESUMEN

Esta revisión investiga el impacto del enfoque epistémico cultural humanista en la educación 
primaria, con el objetivo de analizar cómo este enfoque promueve un ambiente educativo in-
clusivo y fortalece el desarrollo integral de los estudiantes. Se destacan autores significativos 
como Tamayo y Guarín (2023), Bader (2022), Castro et al. (2022), Betancourt (2024), Morales 
y Hernández (2023), López (2020), Landrove (2024), y Torres (2020), quienes han contribuido 
con teorías y estudios que respaldan este enfoque. La metodología utilizada incluyó la búsque-
da sistemática y revisión de literatura académica relevante, con criterios de inclusión basados 
en la pertinencia a las aplicaciones educativas del enfoque epistémico cultural humanista. Los 
resultados destacan que las prácticas pedagógicas, el diseño curricular y la evaluación del 
aprendizaje bajo este enfoque fomentan la comprensión intercultural, fortalecen habilidades 
cognitivas y socioemocionales, y promueven el respeto por la diversidad cultural. Aunque se 
identificaron desafíos como la necesidad de mejorar la formación docente y asegurar el acce-
so a recursos adecuados, las implicaciones sugieren la importancia de integrar activamente 
este enfoque en las prácticas educativas para mejorar la calidad educativa y preparar a los 
estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En conclusión, este estudio resalta la re-
levancia del enfoque epistémico cultural humanista en la educación primaria, proporcionando 
una base sólida para el desarrollo integral de los estudiantes y la creación de ambientes edu-
cativos más inclusivos y respetuosos.

EPISTEMIC CULTURAL HUMANISTIC APPROACH IN PRIMARY 
EDUCATION: A LITERATURE REVIEW.

ABSTRACT

This review investigates the impact of the epistemic cultural humanistic approach in primary 
education, aiming to analyze how this approach promotes an inclusive educational environ-
ment and enhances students’ integral development. Key authors supporting this research 
include Tamayo and Guarín (2023), Bader (2022), Castro et al. (2022), Betancourt (2024), 
Morales and Hernández (2023), López (2020), Landrove (2024), and Torres (2020), who have 
contributed significant theories and studies underpinning this approach. The methodology 
involved a systematic literature search and review, with inclusion criteria based on relevance 
to educational applications of the epistemic cultural humanistic approach. Findings highlight 
that pedagogical practices, curriculum design, and learning assessment under this approach 
foster intercultural understanding, strengthen cognitive and socio-emotional skills, and pro-
mote respect for cultural diversity. While challenges such as the need to improve teacher 
training and ensure access to adequate resources were identified, implications suggest the 
importance of actively integrating this approach into educational practices to enhance educa-
tional quality and prepare students to face 21st-century challenges. In conclusion, this study 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación primaria juega un 
papel fundamental en la formación 
integral de los estudiantes, no solo 
en términos académicos, sino tam-
bién en su desarrollo personal, social y 
cultural. En este contexto, el enfoque 
epistémico cultural humanista emer-
ge como una perspectiva educativa 
que enfatiza la integración de valores 
humanistas, la diversidad cultural, y el 
desarrollo integral del individuo desde 
una edad temprana.

En la actualidad, la sociedad glo-
balizada y diversa demanda una edu-
cación que no solo transmita conoci-
mientos, sino que también promueva 

habilidades críticas, valores éticos y 
competencias socioemocionales en 
los estudiantes. El enfoque episté-
mico cultural humanista responde a 
estas necesidades al centrarse en el 
aprendizaje significativo, la valoración 
de la diversidad cultural, y el fortale-
cimiento del sentido de identidad y 
pertenencia de los estudiantes en su 
entorno educativo.

La importancia de este enfoque 
radica en su capacidad para cultivar 
ciudadanos reflexivos, empáticos y 
comprometidos con la transformación 
social, preparándolos para enfrentar 
los desafíos contemporáneos con una 
perspectiva crítica y proactiva. Es cru-
cial entender cómo este enfoque se 
implementa, sus efectos en el desa-

RÉSUMÉ

Cette revue examine l’impact de l’approche épistémique culturelle humaniste dans l’éducation 
primaire, dans le but d’analyser comment cette approche favorise un environnement édu-
catif inclusif et améliore le développement intégral des élèves. Parmi les auteurs clés soute-
nant cette recherche figurent Tamayo et Guarín (2023), Bader (2022), Castro et al. (2022), 
Betancourt (2024), Morales et Hernández (2023), López (2020), Landrove (2024), et Torres 
(2020), qui ont contribué par leurs théories et études significatives étayant cette approche. 
La méthodologie a impliqué une recherche systématique et une revue de la littérature, avec 
des critères d’inclusion basés sur la pertinence aux applications éducatives de l’approche épis-
témique culturelle humaniste. Les résultats mettent en lumière que les pratiques pédagogi-
ques, le design curriculaire, et l’évaluation de l’apprentissage sous cette approche favorisent la 
compréhension interculturelle, renforcent les compétences cognitives et socio-émotionnelles, 
et promeuvent le respect de la diversité culturelle. Bien que des défis comme la nécessité 
d’améliorer la formation des enseignants et d’assurer l’accès à des ressources adéquates aient 
été identifiés, les implications suggèrent l’importance d’intégrer activement cette approche 
dans les pratiques éducatives pour améliorer la qualité éducative et préparer les élèves à 
relever les défis du XXIe siècle. En conclusion, cette étude souligne la pertinence de l’approche 
épistémique culturelle humaniste dans l’éducation primaire, offrant ainsi une base solide pour 
le développement intégral des élèves et la création d’environnements éducatifs plus inclusifs 
et respectueux.

Mot clefes:
approche épisté-
mique culturelle 

humaniste, éducation 
primaire, pratiques 

pédagogiques, déve-
loppement intégral, 
diversité culturelle, 

formation des en-
seignants, inclusion 

éducative.

APPROCHE ÉPISTÉMIQUE CULTURELLE HUMANISTE DANS 
L’ÉDUCATION PRIMAIRE : UNE REVUE DE LA LITTÉRATURE.
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rrollo integral de los estudiantes y los desafíos 
que enfrenta en su aplicación práctica.

El objetivo de esta revisión es explorar las 
aplicaciones del enfoque epistémico cultural 
humanista en la educación primaria, analizar su 
impacto en el desarrollo cognitivo, socioemo-
cional y cultural de los estudiantes, identificar 
los desafíos en su implementación, revisar estu-
dios de caso y experiencias exitosas, y señalar 
las tendencias emergentes y áreas de oportuni-
dad para futuras investigaciones en este campo 
educativo.

II. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión sistemática de la 
literatura siguiendo las directrices PRISMA. La 
búsqueda se llevó a cabo en las bases de datos 
Redalyc, Scielo y Google Scholar. Se utilizaron 
los siguientes términos de búsqueda: “enfoque 
epistémico cultural”, “educación primaria”, “de-
sarrollo integral del estudiante”, “humanismo 
en educación” y sus combinaciones, tanto en 
español como en inglés.

Criterios de inclusión:
1. Estudios publicados entre 2015 y 2024
2. Artículos revisados por pares
3. Investigaciones centradas en la educación 

primaria
4. Estudios que abordan específicamente el 

enfoque epistémico cultural humanista

Criterios de exclusión:
1. Artículos sin acceso al texto completo
2. Estudios no relacionados directamente 

con la educación primaria.
3. Investigaciones que no abordan prácticas 

concretas del enfoque humanista

Se identificaron inicialmente 245 artículos. 
Después de eliminar duplicados y aplicar los cri-
terios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 
52 artículos para su revisión completa. De estos, 
16 fueron incluidos en el análisis final.

III. MARCO TEÓRICO

Fundamentos del enfoque epistémico cultural

El enfoque epistemológico cultural consi-
dera el conocimiento como un proceso dinámi-
co y contextualizado, moldeado por las prácticas 
y experiencias de los individuos en contextos es-

pecíficos (Gómez & Mora, 2022; Aguirre & Bolí-
var, 2021; Flores & Mercado, 2020; Narodowski 
& Skliar, 2019; Valenzuela & Villalón, 2018; Val-
dés & González, 2016; Santos & Meneses, 2015; 
Freire & Giroux, 2014; Martín-Baró, 1989; Ma-
mani, 2010; Galeano, 2004). Este enfoque su-
braya la importancia de integrar teoría y práctica 
en la investigación educativa, orientándola hacia 
la resolución de problemas reales y la mejora de 
las prácticas educativas.

Principios del humanismo en la educación

El humanismo educativo se centra en el 
desarrollo integral del individuo, buscando for-
mar personas autónomas, críticas, responsables 
y comprometidas con la sociedad (González-
Ramírez & Sánchez-Martínez, 2022; Castañeda-
Martínez & Sánchez-García, 2021; Skliar, 2020; 
Tantaleán, 2019; Valenzuela, 2018; Valdés, 
2017). Este enfoque destaca la importancia de 
cultivar valores éticos y sociales, promoviendo 
una educación que prepare a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos globales y locales 
con sentido de justicia y equidad.

Intersección entre el enfoque epistémico cultu-
ral y el humanismo

La intersección entre el enfoque episté-
mico cultural y el humanismo en la educación 
primaria se enfoca en integrar la comprensión 
crítica del conocimiento con la formación inte-
gral del individuo. Este diálogo teórico-práctico 
promueve la reflexión sobre las estructuras de 
poder, la valoración de la diversidad cultural y 
el fomento de una educación inclusiva (Valdés, 
2017; Freire, 2016; Mamani, 2014; Galeano, 
2010; Martín-Baró, 1989; González-Ramírez & 
Sánchez-Martínez, 2022; Castañeda-Martínez 
& Sánchez-García, 2021; Skliar, 2020; Tantaleán, 
2019). Esta perspectiva integradora busca no 
solo desarrollar competencias académicas, sino 
también fortalecer el desarrollo socioemocio-
nal y cultural de los estudiantes, preparándolos 
para participar activamente en la sociedad y 
contribuir a su transformación positiva.

Estos fundamentos teóricos proporcio-
nan el marco conceptual esencial para explorar 
cómo el enfoque epistémico cultural humanista 
puede aplicarse efectivamente en la educación 
primaria, facilitando un aprendizaje significativo 
y pertinente para los estudiantes en contextos 
educativos diversos y dinámicos.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El enfoque epistémico cultural humanista 
en la educación primaria ha demostrado impac-
tos significativos a través de diversas aplicacio-
nes y áreas de desarrollo estudiantil. Sin em-
bargo, es importante señalar que el artículo no 
presenta una discusión crítica en profundidad 
de los estudios revisados.

Aplicaciones del enfoque epistémico cultural 
humanista en la educación primaria

Las prácticas pedagógicas fundamentadas 
en este enfoque, según Tamayo y Guarín (2023), 
promueven un ambiente empático y respetuo-
so al integrar una comprensión profunda de las 
diferencias individuales y culturales. Además, el 
diseño curricular, enfatizado por Bader (2022), 
fortalece la identidad cultural al integrar aspec-
tos significativos de la cultura, propiciando una 
educación equitativa y relevante. Por otro lado, 
Castro et al. (2022) señalan que la evaluación 
del aprendizaje se transforma al incorporar mé-
todos que no solo miden el conocimiento, sino 
también las habilidades socioemocionales y el 
pensamiento crítico de los estudiantes.

Impacto en el desarrollo integral del estudian-
te

En cuanto al desarrollo cognitivo, Betan-
court (2024) destaca cómo el enfoque episté-
mico cultural humanista estimula habilidades 
para el análisis crítico y la construcción activa de 
conocimientos, esenciales para el crecimiento 
intelectual. Morales y Hernández (2023) mues-
tran que intervenciones basadas en este enfo-
que mejoran la autoestima y la aceptación de 
los estudiantes, contribuyendo a un desarrollo 
socioemocional positivo y equilibrado. López 
(2020) subraya que el enfoque holístico pro-
mueve un entendimiento profundo y respeto 
por la diversidad cultural, preparando a los es-
tudiantes para una convivencia intercultural ar-
moniosa.

Desafíos en la implementación

Los desafíos identificados incluyen la ne-
cesidad de mejorar la formación docente, como 
enfatiza Landrove (2024), para integrar efectiva-
mente este enfoque en prácticas pedagógicas. 

Torres (2020) destaca la importancia de desa-
rrollar recursos educativos pertinentes y accesi-
bles que apoyen la implementación del enfoque 
cultural humanista. Además, Betancourt (2024) 
subraya la necesidad de alinear políticas educa-
tivas que respalden este enfoque, asegurando la 
coherencia con los principios humanistas y cul-
turales en los marcos curriculares y los recursos 
institucionales.

Estudios de caso y experiencias exitosas

Los estudios de caso, como el de Morales y 
Hernández (2023) sobre la intervención en Aca-
pulco de Juárez, y experiencias como la imple-
mentación curricular en UNIANDES en Ecuador, 
evidencian cómo prácticas centradas en el enfo-
que epistémico cultural humanista pueden me-
jorar significativamente la autoestima y la acep-
tación de los participantes, así como fortalecer 
la formación cultural y ética de los estudiantes.

Tendencias emergentes y áreas de oportuni-
dad

Emergen tendencias como la integración 
de tecnologías educativas, discutida por Betan-
court (2024), y la personalización del aprendiza-
je, según Torres (2020), que no solo enriquecen 
la práctica educativa, sino que preparan a los 
estudiantes para los desafíos globales y diversos 
del siglo XXI.

Esta revisión integradora destaca cómo di-
ferentes estudios y autores contribuyen al en-
tendimiento y aplicación del enfoque epistémi-
co cultural humanista en la educación primaria, 
delineando logros y áreas de desarrollo priori-
tarias.

V. CONCLUSIONES

Esta revisión exhaustiva sobre el enfoque 
epistémico cultural humanista en la educación 
primaria ha resaltado hallazgos significativos 
que evidencian su impacto positivo en diversos 
aspectos educativos. Los estudios revisados in-
dican que las prácticas pedagógicas, el diseño 
curricular y la evaluación del aprendizaje bajo 
este enfoque promueven un ambiente educa-
tivo más inclusivo y respetuoso. Además, se ha 
demostrado que fortalece el desarrollo integral 
de los estudiantes, abarcando aspectos cogniti-
vos, socioemocionales y culturales.
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No obstante, se identifican desafíos en la 
implementación, como la mejora en la forma-
ción docente, el acceso a recursos adecuados y 
la alineación de políticas educativas.

Las implicaciones derivadas de estos ha-
llazgos subrayan la importancia de integrar ac-
tivamente el enfoque epistémico cultural hu-
manista en las prácticas educativas diarias. Esto 
implica diseñar currículos que reflejen la diver-
sidad cultural y fomenten un desarrollo integral 
entre los estudiantes. Asimismo, es crucial pro-
porcionar formación continua y especializada 
para los docentes, además de desarrollar mate-
riales educativos que respalden este enfoque en 
diversos entornos educativos.

Para avanzar en este campo, es funda-
mental realizar investigaciones adicionales que 
profundicen en áreas específicas, como la efec-
tividad de diferentes estrategias pedagógicas 
basadas en el enfoque humanista, la adaptación 
curricular para comunidades específicas y el im-
pacto a largo plazo en el desarrollo personal y 
académico de los estudiantes. También se reco-
mienda explorar cómo las nuevas tecnologías 
pueden integrarse efectivamente en este marco 
humanista y identificar prácticas innovadoras y 
exitosas que puedan servir como modelos para 
otras instituciones educativas.

Este estudio subraya la relevancia y el po-
tencial transformador del enfoque epistémico 
cultural humanista en la educación primaria, 
proporcionando una base sólida para mejorar 
la calidad educativa y preparar a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos del siglo XXI de ma-
nera integral y empática.

Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación

El artículo no incluye una sección de limita-
ciones que identifique las posibles restricciones 
o sesgos en la revisión realizada. Además, no su-
giere futuras líneas de investigación específicas 
que podrían ampliar el conocimiento sobre la 
implementación y efectividad del enfoque epis-
témico cultural humanista en distintos contex-
tos educativos.
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ANÁLISIS DEL CORPUS AXIOLÓGICO PARA LA ADAPTACIÓN 
INFANTIL.
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RESUMEN

Este estudio se enfoca en analizar el desarrollo holístico en la educación maternal y explorar el 
corpus axiológico para la adaptación infantil. Se basa en un enfoque metodológico de revisión 
de literatura para examinar la relación entre la formación de valores y el bienestar emocional 
y social de los niños en edad maternal. Se destacan autores relevantes como Mora (2018), 
quien enfatiza el papel del entorno familiar y escolar en el desarrollo de la autoestima de los 
niños, y Bisquerra y Chao (2021), quienes resaltan la importancia de la empatía en la promo-
ción de relaciones positivas y la resolución de conflictos. La metodología utilizada incluyó una 
búsqueda exhaustiva de la literatura en bases de datos académicas, seguida de un análisis 
detallado de los textos seleccionados. Los resultados sugieren que la formación axiológica en 
la educación maternal contribuye significativamente al desarrollo integral de los niños, forta-
leciendo aspectos como la autoestima, las habilidades sociales, la resiliencia y la conciencia 
ética. Estos hallazgos resaltan la importancia de integrar valores como el respeto, la empatía y 
la responsabilidad en la práctica educativa, con el fin de promover un ambiente de aprendizaje 
inclusivo y orientado al bienestar emocional y social de los niños. En conclusión, este estudio 
subraya la relevancia de la formación axiológica en la educación maternal y ofrece recomen-
daciones para futuras investigaciones y prácticas educativas.

DEVELOPMENT HOLISTIC IN MATERNAL EDUCATION. ANALY-
SIS OF THE AXIOLOGICAL CORPUS FOR CHILD ADAPTATION.

ABSTRACT

This study focuses on analyzing holistic development in maternal education and exploring 
the axiological corpus for child adaptation. It is based on a methodological approach of lite-
rature review to examine the relationship between values formation and the emotional and 
social well-being of children in maternal age. Relevant authors such as Mora (2018), who 
emphasizes the role of family and school environment in children’s self-esteem development, 
and Bisquerra and Chao (2021), who highlight the importance of empathy in promoting po-
sitive relationships and conflict resolution, are highlighted. The methodology used included 
an exhaustive search of literature in academic databases, followed by a detailed analysis of 
selected texts. Results suggest that axiological formation in maternal education significantly 
contributes to children’s integral development, strengthening aspects such as self-esteem, so-
cial skills, resilience, and ethical awareness. These findings underscore the importance of inte-
grating values such as respect, empathy, and responsibility in educational practice, in order to 
promote an inclusive learning environment oriented towards children’s emotional and social 
well-being. In conclusion, this study emphasizes the relevance of axiological formation in ma-
ternal education and offers recommendations for future research and educational practices.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación maternal desempe-
ña un papel fundamental en el desa-
rrollo integral de los niños durante las 
etapas tempranas de su vida. Durante 
estos años cruciales, los niños no solo 
adquieren conocimientos académicos 
básicos, sino que también desarrollan 
habilidades socioemocionales, valores 
y actitudes que moldearán su compor-
tamiento y su visión del mundo en el 
futuro. En este contexto, la formación 
axiológica emerge como un compo-
nente esencial de la educación mater-
nal, que busca inculcar en los niños va-
lores éticos, morales y sociales que les 
permitan vivir de manera plena y con-
tribuir positivamente a la sociedad.

La formación axiológica en la 
educación maternal no se limita sim-
plemente a la transmisión de conoci-
mientos teóricos sobre valores, sino 
que implica la integración activa de 
estos valores en todas las dimensiones 
del proceso educativo. Desde el respe-

to y la empatía hasta la honestidad y 
la responsabilidad, los valores forman 
el núcleo de la identidad moral de 
los niños y guían sus acciones y deci-
siones a lo largo de sus vidas. Por lo 
tanto, es crucial comprender la impor-
tancia de la formación axiológica en la 
educación maternal y explorar las es-
trategias pedagógicas más efectivas 
para promover el desarrollo integral 
de los niños en esta etapa crucial de 
sus vidas.

En esta revisión, se analizará el 
desarrollo holístico en la educación 
maternal y se examinará el corpus 
axiológico para la adaptación infantil. 
Se llevará a cabo una revisión exhaus-
tiva de la literatura académica para 
identificar los principales hallazgos y 
conceptos relacionados con la forma-
ción axiológica en la educación mater-
nal, así como para explorar las estra-
tegias pedagógicas más efectivas para 
promover este desarrollo integral en 
los niños. Al comprender plenamente 
la importancia de la formación axio-
lógica en la educación maternal y ex-

RÉSUMÉ

Cette étude se concentre sur l’analyse du développement holistique dans l’éducation mater-
nelle et explore le corpus axiologique pour l’adaptation des enfants. Elle est basée sur une 
approche méthodologique de revue de littérature pour examiner la relation entre la forma-
tion des valeurs et le bien-être émotionnel et social des enfants en âge maternel. Des auteurs 
pertinents tels que Mora (2018), qui met l’accent sur le rôle de l’environnement familial et 
scolaire dans le développement de l’estime de soi des enfants, et Bisquerra et Chao (2021), qui 
soulignent l’importance de l’empathie dans la promotion de relations positives et la résolution 
de conflits, sont mis en avant. La méthodologie utilisée a inclus une recherche exhaustive de 
la littérature dans les bases de données académiques, suivie d’une analyse détaillée des textes 
sélectionnés. Les résultats suggèrent que la formation axiologique dans l’éducation materne-
lle contribue significativement au développement intégral des enfants, renforçant des aspects 
tels que l’estime de soi, les compétences sociales, la résilience et la conscience éthique. Ces ré-
sultats soulignent l’importance d’intégrer des valeurs telles que le respect, l’empathie et la res-
ponsabilité dans la pratique éducative, afin de promouvoir un environnement d’apprentissage 
inclusif et orienté vers le bien-être émotionnel et social des enfants. En conclusion, cette étude 
souligne la pertinence de la formation axiologique dans l’éducation maternelle et propose des 
recommandations pour les futures recherches et pratiques éducatives.

Mot clefes:
développement 

holistique, éducation 
maternelle, corpus 

axiologique, for-
mation des valeurs, 

bien-être émotionnel, 
bien-être social.

DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE DANS L’ÉDUCATION MATERNE-
LLE. ANALYSE DU CORPUS AXIOLOGIQUE POUR L’ADAPTATION 
DES ENFANTS.
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plorar las estrategias pedagógicas más efectivas 
para promoverla, podemos contribuir significa-
tivamente al desarrollo de una generación de 
niños éticos, solidarios y comprometidos con su 
entorno.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Este artículo se basa en un enfoque meto-
dológico de revisión de literatura, con el propó-
sito de analizar el desarrollo holístico en la edu-
cación maternal y examinar el corpus axiológico 
para la adaptación infantil. Se sigue una estruc-
tura metodológica rigurosa para garantizar la 
exhaustividad y validez del análisis realizado, en 
línea con los principios de los artículos de revi-
sión bien estructurados y fundamentados.

Búsqueda Bibliográfica Se llevó a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la literatura existente 
utilizando múltiples bases de datos académicas, 
incluyendo PubMed, Scopus, Google Scholar y 
Web of Science. Los términos de búsqueda uti-
lizados estaban relacionados con el desarrollo 
holístico en la educación maternal, la adapta-
ción infantil, la formación axiológica y los valores 
en la infancia, entre otros.

Criterios de Inclusión y Exclusión Los crite-
rios de inclusión se centraron en la relevancia 
del contenido para los objetivos del estudio, así 
como en la calidad metodológica de los traba-
jos seleccionados. Se incluyeron tanto estudios 
teóricos como empíricos que abordaran aspec-
tos relacionados con el desarrollo integral de los 
niños en el contexto educativo maternal y explo-
raran la importancia de los valores en la adap-
tación infantil. Se excluyeron aquellos trabajos 
que no estaban disponibles en texto completo o 
que no estaban directamente relacionados con 
el tema de estudio.

Análisis de la Literatura Una vez recopila-
da la literatura relevante, se realizó un análisis 
detallado de los textos seleccionados. Se identi-
ficaron y categorizaron los principales hallazgos 
y conceptos relacionados con el desarrollo holís-
tico en la educación maternal y la adaptación in-
fantil. Se prestó especial atención a los aspectos 
axiológicos presentes en los diferentes enfoques 
teóricos y prácticos abordados en los artículos 
revisados.

Análisis del Corpus Axiológico El análisis 
del corpus axiológico se llevó a cabo mediante 
la identificación de valores fundamentales pre-
sentes en la literatura revisada, como el respeto, 
la empatía, la honestidad, la responsabilidad, la 
cooperación, entre otros. Se examinaron las re-

laciones entre estos valores y su influencia en el 
desarrollo integral de los niños en el contexto 
educativo maternal.

Construcción del Marco Conceptual Ba-
sándose en los hallazgos del análisis de la lite-
ratura y del corpus axiológico, se construyó un 
marco conceptual sólido que integra los princi-
pales conceptos y tendencias identificados en 
la revisión. Este marco conceptual proporciona 
una base teórica y práctica para comprender 
la importancia de la formación axiológica en la 
educación maternal y su impacto en el desarro-
llo integral de los niños.

Conclusiones y Recomendaciones Final-
mente, se elaboraron conclusiones y recomen-
daciones basadas en los hallazgos del análisis 
del corpus axiológico, destacando las implicacio-
nes para la práctica educativa y la investigación 
futura en el campo de la educación maternal y 
el desarrollo infantil. Estas conclusiones y reco-
mendaciones se fundamentan en una revisión 
crítica y comprehensiva de la literatura existen-
te, siguiendo los principios de un artículo de re-
visión bien estructurado y fundamentado.

III. DESARROLLO

Importancia de la Formación Axiológica en la 
Educación Maternal

La importancia de la formación axiológica 
en la educación maternal se refleja en diversos 
aspectos cruciales para el desarrollo integral de 
los niños. Es fundamental examinar estas áreas 
desde las perspectivas de diferentes autores 
para comprender plenamente su impacto y al-
cance.

Desarrollo de la Autoestima y Autoconfianza.

La autoestima y la confianza en sí mismo 
son aspectos esenciales en el crecimiento emo-
cional de los niños. Mora (2018) destaca la rele-
vancia del entorno familiar y escolar en este pro-
ceso, mientras que Diaz et al (2018) resaltan la 
crítica etapa de la adolescencia para el desarro-
llo de la autoestima. Además, Acosta y Hernán-
dez (2004) señalan que la autoestima se cons-
truye gradualmente a través de la interacción 
con el entorno, lo que subraya la importancia 
de la educación recibida en la familia. Martínez 
(2016) enfatiza cómo la inculcación de valores 
como el respeto y la responsabilidad contribuye 
a una imagen positiva de sí mismos en los niños.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Eligia Aguirre
Desarrollo holístico en la educación maternal. Análisis del corpus axiológico para la adaptación infantil



Autor
Título

186Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

Fortalecimiento de las Habilidades Sociales.

Las habilidades sociales son fundamenta-
les para la adaptación y la interacción efectiva 
en la sociedad. Castro (2018) y Rodríguez (2016) 
destacan la importancia de estas habilidades 
desde la infancia, subrayando su influencia en 
el funcionamiento social y psicológico a largo 
plazo. León y Lacunza (2020) resaltan la relevan-
cia de las interacciones sociales en el desarro-
llo saludable de estas habilidades, mientras que 
Corzo (2020) proporciona consejos prácticos 
para su adecuado desarrollo. La promoción de 
valores como la empatía y la tolerancia, como 
señala Zorrilla (2020), complementa este proce-
so, promoviendo una interacción armoniosa con 
los demás.

Promoción de la Resiliencia en niños.

La resiliencia es crucial para afrontar y su-
perar situaciones adversas. Ospina y Sarmiento 
(2010) y Quezadas et al (2023) resaltan la im-
portancia de fortalecer la autoestima y enseñar 
habilidades de comunicación efectiva para pro-
moverla. Fulquez (2011) destaca la necesidad de 
permitir la expresión emocional y abordar abier-
tamente los conflictos familiares. Morelato et al 
(2019) y Espinoza (2022) evidencian la eficacia 
de intervenciones específicas para mejorar la re-
siliencia en los niños, ofreciendo herramientas 
valiosas para su desarrollo.

Desarrollo de la Conciencia Ética en niños.

La educación ética es fundamental para 
formar ciudadanos responsables y comprome-
tidos con el bienestar colectivo. Martínez (2021) 
y Lara y León (2013) destacan la importan-
cia de impulsar valores éticos desde una edad 
temprana. Lejarraga (2008) y Ordóñez-López 
et al (2016) señalan la evolución gradual de la 
conciencia ética en los niños y los métodos de 
investigación utilizados para comprender este 
proceso. Además, Mata (2018) destaca el papel 
de la educación en los derechos humanos para 
el desarrollo integral de la personalidad y la dig-
nidad humana.

En resumen, la formación axiológica en la 
educación maternal no solo impacta en el desa-
rrollo emocional, social y ético de los niños, sino 
que también sienta las bases para su adaptación 
y éxito en la vida adulta. Es vital considerar las 
diversas perspectivas presentadas por los exper-

tos para diseñar intervenciones efectivas y holís-
ticas en este ámbito.

Corpus Axiológico para la Adaptación Infantil

La construcción de un corpus axiológico en 
la educación maternal es esencial para el desa-
rrollo integral de los niños. Cada valor promue-
ve aspectos fundamentales que contribuyen a 
la adaptación infantil en distintos aspectos de 
su vida. Es necesario analizar cada uno de estos 
valores desde la perspectiva de los diferentes 
autores para comprender plenamente su im-
portancia y su impacto en el proceso educativo.

Respeto

El respeto, como valor fundamental, se 
manifiesta en la consideración de la dignidad 
humana y en el reconocimiento de los derechos 
individuales. Osorio y Serna (2023) y Aldana 
(2023) coinciden en destacar su importancia en 
la construcción de una sociedad justa e inclusi-
va, enfatizando su relevancia en el ámbito edu-
cativo para promover la aceptación de la diver-
sidad y el trato cortés hacia todos los miembros 
de la comunidad educativa.

Empatía

La empatía, por otro lado, es esencial para 
el establecimiento de relaciones positivas y la 
resolución pacífica de conflictos en el entorno 
educativo. Trujillo y Arias (2023) y Bisquerra y 
Chao (2021) subrayan su papel en el fomento 
de la comprensión mutua y la solidaridad, lo 
que contribuye a la creación de un ambiente de 
aprendizaje inclusivo y respetuoso.

Honestidad

La honestidad, como valor moral, implica 
la transparencia y la coherencia en las acciones 
y decisiones. González, Cardona y Ramos (2022) 
y Aguilar, Barboza y Orellana (2021) resaltan su 
importancia en la integridad académica y la res-
ponsabilidad personal, destacando su papel en 
la creación de un entorno educativo basado en 
la confianza y la credibilidad.

Responsabilidad
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La responsabilidad, por su parte, implica 
asumir las consecuencias de las acciones y cum-
plir con los compromisos adquiridos. Pionce 
(2022) y Baque (2022) enfatizan su relevancia 
en el compromiso con el aprendizaje y el respe-
to por las normas, lo que contribuye al desarro-
llo de estudiantes autónomos y responsables.

Cooperación

La cooperación, como valor esencial, pro-
mueve el trabajo en equipo y la colaboración 
para alcanzar objetivos comunes. Carrasco 
(2022) y Rodríguez (2024) subrayan su impor-
tancia en la promoción del respeto mutuo y la 
solidaridad, lo que contribuye a la creación de 
un ambiente educativo enriquecedor y colabo-
rativo.

Perseverancia

La perseverancia, como valor fundamen-
tal, implica la constancia y la determinación 
en la búsqueda de metas. Soto (2023) y Procel 
(2024) resaltan su papel en el desarrollo de la 
resiliencia y la autodisciplina, lo que contribuye 
a la motivación y al éxito académico de los estu-
diantes.

Tolerancia

La tolerancia, como valor esencial, pro-
mueve el respeto por la diversidad y la acep-
tación de las diferencias individuales. Buitrón 
(2024) y Gonzales (2024) destacan su importan-
cia en la convivencia pacífica y la comprensión 
mutua en el contexto educativo, lo que contri-
buye a la creación de un ambiente de aprendi-
zaje inclusivo y respetuoso.

Amor y Cuidado

El amor y el cuidado, como valores funda-
mentales, implican el afecto y la preocupación 
por el bienestar de los demás. Narvaez y Uribe 
(2022) y Muñoz (2023) resaltan su importancia 
en la creación de un ambiente educativo cálido 
y empático, lo que contribuye al desarrollo so-
cioemocional y la conciencia ambiental de los 
estudiantes.

Justicia

La justicia, como valor esencial, promueve 
la equidad y el respeto por los derechos de to-
dos. Tomalá (2023) y López y Best (2021) desta-
can su importancia en la promoción de un tra-
to justo e igualitario en el ámbito educativo, lo 
que contribuye a la creación de un ambiente de 
aprendizaje inclusivo y no discriminatorio.

Paz

Finalmente, la paz, como valor fundamen-
tal, implica la resolución pacífica de conflictos 
y la convivencia armónica. Mejía (2024) y Cal-
derón (2023) resaltan su importancia en la pro-
moción del diálogo y la convivencia respetuosa 
en el contexto educativo, lo que contribuye a la 
creación de un ambiente de aprendizaje seguro 
y libre de violencia.

En resumen, la construcción de un corpus 
axiológico diverso que abarque valores como el 
respeto, la empatía, la honestidad, la responsa-
bilidad, la cooperación, la perseverancia, la tole-
rancia, el amor y el cuidado, la justicia y la paz es 
crucial para promover un desarrollo integral en 
los niños en el ámbito educativo. Cada uno de 
estos valores contribuye de manera significativa 
a la formación de individuos éticos, solidarios y 
comprometidos con su entorno.

Desde el respeto a la diversidad hasta la 
promoción de la justicia y la paz, estos valores 
no solo moldean el comportamiento individual 
de los estudiantes, sino que también influyen en 
la dinámica general del entorno educativo. La in-
teracción entre estos valores crea un ambiente 
propicio para el aprendizaje, la convivencia pací-
fica y el desarrollo emocional de los niños.

Por lo tanto, es fundamental que los edu-
cadores integren activamente estos valores en 
su práctica pedagógica, fomentando su aplica-
ción en todas las dimensiones del proceso edu-
cativo. Asimismo, es importante que las políticas 
educativas y los programas de formación docen-
te reconozcan la importancia de estos valores y 
proporcionen las herramientas necesarias para 
su promoción efectiva en el ámbito escolar.

En última instancia, un corpus axiológico 
sólido y diverso constituye un elemento fun-
damental en la construcción de una educación 
integral y orientada hacia la formación de ciu-
dadanos íntegros y comprometidos con la cons-
trucción de una sociedad más justa, inclusiva y 
pacífica.

Estrategias Pedagógicas para la Formación 
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Axiológica

La implementación de estrategias pedagó-
gicas para la formación axiológica se presenta 
como un desafío relevante en el contexto edu-
cativo actual. Montoya (2020) destaca la nece-
sidad de un enfoque sistemático e intercultural 
que garantice la promoción de una cultura pro-
fesional pedagógica responsable en las universi-
dades latinoamericanas. Esta perspectiva impli-
ca un cambio significativo en la formación de los 
profesionales de la educación, quienes deben 
asumir un compromiso social desde su práctica 
pedagógica.

Por otro lado, Reynosa et al. (2019) pro-
ponen una estrategia de formación axiológica 
intercultural que busca replantear la proyección 
social de los docentes en la sociedad ecuato-
riana. Esta estrategia enfatiza la importancia de 
una cultura profesional pedagógica creativa y 
comprometida, capaz de influir de manera po-
sitiva en la sociedad a través de la formación de 
valores.

Además, Pupo et al. (2020) orientan accio-
nes concretas para perfeccionar la formación 
axiológica de los juristas, promoviendo un enfo-
que reflexivo y flexible que permita la apropia-
ción de valores éticos en su práctica profesional. 
Este enfoque refleja la necesidad de integrar la 
formación axiológica en diferentes áreas del co-
nocimiento, adaptándola a las necesidades es-
pecíficas de cada disciplina.

En cuanto a la relación entre la escuela y 
la familia, Benítez-Arias, Riol-Hernández, y Die-
guez-Batista (2017) destacan la importancia de 
desarrollar estrategias pedagógicas que forta-
lezcan esta conexión y contribuyan a la forma-
ción axiológica de los estudiantes desde una 
edad temprana. Esta dinámica basada en la inte-
racción pedagógica escuela-familia puede tener 
un impacto significativo en la consolidación de 
los valores en los estudiantes preuniversitarios.

Por otro lado, Uribe y Grisales (2022) resal-
tan la necesidad de fortalecer el interés de las 
familias en los procesos educativos, así como la 
relación entre la familia y la escuela para pro-
mover valores como la empatía y el respeto. Sin 
embargo, señalan la falta de cumplimiento de 
este ideal de axiología familiar, lo que afecta la 
convivencia escolar.

Alarcón, Galvis, y Torrado (2020) proponen 
el uso de cuentos infantiles como herramienta 
para transmitir valores morales y sociales, des-
tacando la importancia de estimular la imagina-
ción de los niños para que puedan internalizar 
estos aprendizajes de manera significativa. Esta 

estrategia busca abordar las necesidades educa-
tivas integrales de los niños y fomentar su desa-
rrollo como ciudadanos íntegros y colaborativos.

Sin embargo, Bermudez (2022) señala las 
limitaciones del currículo inclusivo en Colombia, 
evidenciando la falta de lineamientos claros para 
la formación de docentes en este ámbito. Esto 
resalta la necesidad de una formación continua 
para los docentes, que les permita comprender 
y aplicar de manera efectiva los principios de la 
formación axiológica en su práctica pedagógica.

Finalmente, Hernández et al. (2023) des-
tacan la importancia de la inclusión social en el 
desarrollo personal y colectivo de los niños con 
discapacidad visual. Su investigación propone 
estrategias didácticas inclusivas centradas en 
la formación axiológica y la conciencia colecti-
va, con el objetivo de promover su participación 
activa en la sociedad a través del deporte y la 
recreación.

En conjunto, estas investigaciones y pro-
puestas de estrategias pedagógicas para la for-
mación axiológica reflejan la importancia de in-
tegrar los valores en todos los niveles educativos 
y en diferentes contextos, promoviendo el desa-
rrollo integral de los estudiantes y su capacidad 
para convivir en una sociedad diversa y justa.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, la revisión exhaustiva de la 
literatura sobre el desarrollo holístico en la edu-
cación maternal y el análisis del corpus axiológi-
co para la adaptación infantil destacan la impor-
tancia fundamental de integrar valores desde 
una edad temprana en el proceso educativo. 
La formación axiológica en esta etapa juega un 
papel crucial en varios aspectos del desarrollo 
infantil, promoviendo la autoestima, habilidades 
sociales, resiliencia y conciencia ética necesarias 
para el bienestar y éxito de los niños en la vida.

El análisis del corpus axiológico resalta la 
diversidad y complejidad de los valores presen-
tes en la educación maternal, desde el respeto y 
la empatía hasta la perseverancia y la paz. Cada 
valor contribuye de manera única al desarrollo 
integral de los niños y al establecimiento de un 
entorno educativo enriquecedor y respetuoso.

Basándonos en estos hallazgos, se deri-
van recomendaciones concretas para la práctica 
educativa y la investigación futura

1. Integrar activamente los valores en la 
práctica pedagógica, aplicándolos en to-
das las áreas del currículo y en las interac-
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ciones diarias con los estudiantes.
2. Promover la formación continua de los 

docentes en formación axiológica, propor-
cionándoles herramientas y recursos ne-
cesarios para su implementación efectiva 
en el aula.

3. Fortalecer la conexión entre la escuela y 
la familia, involucrando a los padres en el 
proceso educativo y fomentando una edu-
cación en valores tanto en el hogar como 
en la escuela.

4. Desarrollar e implementar estrategias pe-
dagógicas específicas para la formación 
axiológica, utilizando métodos innovado-
res y recursos educativos apropiados para 
la edad y contexto cultural de los estu-
diantes.

5. Fomentar la investigación interdiscipli-
naria sobre la formación axiológica en la 
educación maternal, explorando nuevas 
perspectivas y enfoques para enriquecer 
la comprensión de este aspecto crucial del 
desarrollo infantil.

En última instancia, la formación axioló-
gica en la educación maternal es esencial para 
cultivar ciudadanos íntegros y comprometidos 
con su entorno. Al integrar valores en el proceso 
educativo, contribuimos significativamente a la 
construcción de una sociedad más justa, inclu-
siva y pacífica, donde todos los niños tienen la 
oportunidad de desarrollar su máximo potencial 
y contribuir positivamente al mundo que les ro-
dea.
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LA EDUCACIÓN MATERNAL COMO PUENTE TRANSMODERNO 
HACIA UNA TEORÍA TRANSDISCIPLINARIA DEL DESARROLLO 
INFANTIL.

Ennys Ostos
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
osotose_e@gmail.com

RESUMEN

El artículo se sumerge en la teoría transdisciplinaria, que busca la integración de diversas disci-
plinas para abordar problemas complejos. Se destaca la colaboración inicial entre campos de 
estudio, compartiendo conocimientos y métodos para enfrentar cuestiones que van más allá 
de perspectivas individuales. La investigación se enfoca en comprender el desarrollo humano 
a través de la educación maternal, explorando interrelaciones complejas entre funciones eje-
cutivas, estrés infantil y rendimiento académico. El propósito es compartir conocimientos y 
métodos para abordar desafíos complejos, especialmente en la sociedad contemporánea. Se 
analizan investigaciones que revelan la influencia de estilos parentales y estados emocionales 
en la adaptación infantil. La metodología se centra en la revisión crítica de estos estudios para 
resaltar la importancia de la educación maternal como un fenómeno clave y terreno fértil para 
el análisis transdisciplinario. Los resultados destacan la necesidad de mejorar las transiciones 
en la educación maternal para reflejar la interconexión de disciplinas y facilitar la comprensión 
del lector. La conexión con la realidad venezolana emerge como esencial para enfoques prác-
ticos y adaptados a necesidades específicas, proponiendo un ajuste estratégico para abordar 
desafíos y contribuir al desarrollo integral de las generaciones futuras. La conclusión busca 
trazar un panorama completo de la transcomplejidad en la educación maternal en Venezuela. 
Se aplica la Teoría del Pensamiento Complejo de Morín para buscar respuestas efectivas y 
contextualmente relevantes a los desafíos educativos, aspirando a un cambio positivo en la 
educación infantil venezolana.

MATERNAL EDUCATION AS A TRANSMODERN BRIDGE 
TOWARDS A TRANSDISCIPLINARY THEORY OF CHILD DEVE-
LOPMENT.

ABSTRACT

The article delves into transdisciplinary theory, aiming to integrate diverse disciplines to ad-
dress complex issues. It emphasizes the initial collaboration between fields of study, sharing 
knowledge and methods to tackle issues beyond individual perspectives. The research focuses 
on understanding human development through maternal education, exploring complex in-
terrelationships between executive functions, childhood stress, and academic performance. 
The purpose is to share knowledge and methods to address complex challenges, especially in 
contemporary society. Research is analyzed, revealing the influence of parenting styles and 
emotional states on child adaptation. The methodology centers on the critical review of these 
studies to highlight the importance of maternal education as a key phenomenon and fertile 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la educación 
maternal se erige como un pilar fun-
damental en la construcción de una 
teoría transdisciplinaria del desarrollo 
infantil, enraizada en los conceptos 
de transmodernidad y transdisciplina-
riedad. La investigación de Paz (2021) 
aporta una profunda exploración a 
la atención dedicada a la primera in-
fancia y las competencias parentales, 

centrándose específicamente en el 
contexto del Plan Nacional de Prime-
ra Infancia en Argentina. Este estudio 
no solo destaca la importancia de la 
primera infancia en el desarrollo hu-
mano, sino que también sitúa estas 
consideraciones dentro de las dinámi-
cas políticas y sociales específicas de 
un país.

La fascinación por la adaptación 
infantil en la sociedad contemporánea 
se intensifica al examinarla desde una 
perspectiva transmoderna, que busca 

RÉSUMÉ

L’article plonge dans la théorie transdisciplinaire, visant à intégrer diverses disciplines pour 
aborder des problèmes complexes. Il met l’accent sur la collaboration initiale entre les do-
maines d’études, partageant connaissances et méthodes pour relever des défis au-delà des 
perspectives individuelles. La recherche se concentre sur la compréhension du développement 
humain à travers l’éducation maternelle, explorant des interrelations complexes entre les fonc-
tions exécutives, le stress infantile et la performance académique. L’objectif est de partager 
connaissances et méthodes pour relever des défis complexes, surtout dans la société contem-
poraine. La recherche est analysée, révélant l’influence des styles parentaux et des états émo-
tionnels sur l’adaptation de l’enfant. La méthodologie se centre sur l’examen critique de ces 
études pour souligner l’importance de l’éducation maternelle en tant que phénomène clé et 
terrain propice à l’analyse transdisciplinaire. Les résultats soulignent la nécessité d’améliorer 
les transitions dans l’éducation maternelle pour refléter l’interconnexion des disciplines et fa-
ciliter la compréhension du lecteur. La connexion avec la réalité vénézuélienne émerge comme 
essentielle pour des approches pratiques et adaptées, proposant un ajustement stratégique 
pour relever les défis et contribuer au développement intégral des générations futures. La 
conclusion cherche à esquisser un panorama complet de la transcomplexité dans l’éducation 
maternelle au Venezuela. La Théorie de la Pensée Complexe de Morin est appliquée pour re-
chercher des réponses efficaces et contextuellement pertinentes aux défis éducatifs, aspirant 
à un changement positif dans l’éducation de la petite enfance au Venezuela.

Mot clefes:
développement de 
l’enfant, éducation 

maternelle, transdis-
ciplinarité.

L’ÉDUCATION MATERNELLE EN TANT QUE PONT TRANSMO-
DERNE VERS UNE THÉORIE TRANSDISCIPLINAIRE DU DÉVE-
LOPPEMENT DE L’ENFANT.
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ground for transdisciplinary analysis. Results underscore the need to enhance transitions in 
maternal education to reflect the interconnection of disciplines and facilitate reader compre-
hension. Connection with the Venezuelan reality emerges as essential for practical and tai-
lored approaches, proposing a strategic adjustment to address challenges and contribute to 
the integral development of future generations. The conclusion seeks to outline a complete 
panorama of transcomplexity in maternal education in Venezuela. Morin’s Complex Thinking 
Theory is applied to seek effective and contextually relevant answers to educational challen-
ges, aspiring to a positive change in Venezuelan early childhood education.
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comprender las complejas interrelaciones entre 
variables cruciales como funciones ejecutivas, 
estrés infantil y rendimiento académico. El tra-
bajo de Montoya et al. (2016) resalta la cone-
xión entre funciones ejecutivas, estrés infantil 
y rendimiento académico, y va más allá de lo 
académico al subrayar la influencia crucial de 
estilos parentales y estados emocionales en la 
adaptación infantil.

La investigación de Suárez, Martínez y Va-
liente (2020) arroja luz sobre la interrelación en-
tre funcionalidad ejecutiva, estrés infantil y ren-
dimiento académico, subrayando la importancia 
de programas destinados a mejorar el funcio-
namiento ejecutivo y las estrategias de afronta-
miento. Por otro lado, Padrós, Cervantes y Cer-
vantes (2020) destacan la influencia de estilos 
parentales autoritarios, democráticos o permi-
sivos en el desarrollo infantil y el rendimiento 
académico, subrayando la necesidad urgente de 
considerar la diversidad de enfoques parentales 
en entornos culturalmente variados.

En el dinámico escenario de la educación 
contemporánea, donde se busca comprender y 
potenciar el desarrollo humano desde las prime-
ras etapas, la educación maternal destaca como 
componente fundamental. El artículo examina 
la teoría transdisciplinaria del desarrollo huma-
no desde la educación maternal, ofreciendo un 
análisis profundo que traza una trayectoria des-
de la complejidad de la sociedad actual hasta los 
primeros años de vida. La conexión con la reali-
dad venezolana emerge como elemento esen-
cial, permitiendo que los enfoques transdiscipli-
narios se adapten de manera práctica y efectiva 
a las necesidades específicas de los niños y ni-
ñas venezolanos. Este ajuste estratégico no solo 
aborda los desafíos particulares de la educación 
en el país, sino que también contribuye activa-
mente al desarrollo integral de las generaciones 
futuras en el contexto venezolano.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

La búsqueda de información se llevó a 
cabo desde la perspectiva de una existente bi-
bliografía virtual, siguiendo el enfoque propues-
to por Palella y Martins (2014), que fundamenta 
el diseño en una revisión sistemática, rigurosa y 
profunda de material documental de cualquier 
índole (p. 87). La investigación adoptó el carác-
ter documental, centrándose exclusivamente en 
la recopilación de información proveniente de 
diversas fuentes (Palella y Martins, 2014, p. 90). 
El análisis de la relación entre educación mater-

nal y desarrollo infantil se apoyó en una meto-
dología estructurada, detallada a continuación, 
respaldada por el rastreo virtual de 15 artículos 
científicos.

1. Identificación de áreas clave: se realizó 
una meticulosa identificación de áreas cla-
ve relacionadas con la educación maternal 
y el desarrollo infantil. Esto abarcó desde 
la estimulación prenatal hasta las dinámi-
cas parentales en la educación inicial.

2. Búsqueda sistemática de literatura: se 
llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en 
diversas fuentes, utilizando palabras cla-
ve como educación maternal, desarrollo 
infantil y estimulación prenatal para reco-
pilar investigaciones relevantes y actuali-
zadas.

3. Criterios de inclusión y exclusión: se es-
tablecieron criterios rigurosos para la se-
lección de estudios, priorizando aquellos 
con un diseño metodológico sólido y con-
tribuciones significativas a la comprensión 
de la relación entre educación maternal y 
desarrollo infantil.

4. Análisis transdisciplinario: la información 
recopilada fue sometida a un análisis 
transdisciplinario, integrando perspecti-
vas de disciplinas como psicología, peda-
gogía, sociología y medicina para obtener 
una comprensión completa de la comple-
jidad de la relación.

5. Síntesis y organización de hallazgos: los re-
sultados de los estudios seleccionados se 
organizaron temáticamente, permitiendo 
identificar tendencias, patrones y discre-
pancias en la literatura para obtener una 
visión panorámica.

6. Generación de conclusiones preliminares: 
basándose en la síntesis y análisis crítico 
de la literatura, se generaron conclusio-
nes preliminares que sirvieron como base 
para identificar áreas de convergencia y 
posibles brechas en el conocimiento.

Esta metodología se orienta a ofrecer una 
visión comprensiva y actualizada del estado del 
conocimiento en la intersección entre educa-
ción maternal y desarrollo infantil, destacando 
áreas consolidadas y aspectos que requieren 
mayor atención e investigación futura.

III. DESARROLLO

La teoría transdisciplinaria del desarrollo 
infantil, como pilar fundamental, busca trascen-
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der las limitaciones de las barreras disciplinarias 
convencionales, ofreciendo una perspectiva 
única y holística del crecimiento de los niños. En 
este escenario, la educación maternal se erige 
como el catalizador esencial de la transdiscipli-
nariedad en el ámbito educativo al integrar de 
manera coherente diversos conocimientos y en-
foques. A través de un análisis minucioso, se pre-
sentan ejemplos concretos que destacan cómo 
la educación maternal se transforma en una he-
rramienta poderosa para abordar de manera in-
tegral aspectos cruciales del desarrollo infantil, 
como la cognición, la afectividad y la sociabili-
dad. Este viaje exploratorio sienta las bases para 
comprender a fondo la riqueza y complejidad 
involucradas en el proceso de formación de los 
niños desde sus primeros momentos de vida.

Enfoque transcomplejo en la educación mater-
nal

La perspectiva transcompleja presenta 
el entorno educativo como un espacio idóneo 
para fomentar diversas corrientes de pensa-
miento desde los primeros momentos de la vida 
infantil. Esta herramienta reconoce la intrincada 
red de interrelaciones en el proceso educativo, 
manifestándose en acciones, estrategias y acti-
vidades educativas. La complejidad inherente se 
erige como cimientos para la colaboración en la 
construcción del conocimiento, subrayando la 
importancia de aprovechar las complejidades 
educativas para la construcción colaborativa del 
saber.

Desde la visión de Gondim et al. (2022), se 
destaca la correspondencia entre algunos cono-
cimientos maternos y la práctica del cuidado del 
niño en el primer año de vida. La conexión entre 
ellos resulta crucial para explorar detalladamen-
te las incógnitas y dudas, mejorando el conoci-
miento positivo que contribuye al desarrollo in-
fantil temprano.

La alineación entre el conocimiento y las 
experiencias parentales, junto con el cuidado 
efectivo, es fundamental para monitorear las la-
gunas de comprensión y reconocer las deman-
das del proceso de desarrollo de habilidades del 
niño, así como aspectos de salud y seguridad en 
la infancia. Es imperativo que los profesionales 
de la salud y de la educación infantil se involu-
cren más en el apoyo parental, fundamentándo-
se en evidencias científicas y acciones que mini-
micen el desconocimiento y las dudas sobre el 
desarrollo integral en la primera infancia. Esto 
no solo ayuda a neutralizar las noticias falsas, 

sino que también reduce los perjuicios y daños 
a los niños y las familias.

En este contexto, el estudio de Culqui et 
al. (2024) resalta la relevancia crucial de la esti-
mulación prenatal para el desarrollo cognitivo y 
sensorial del infante, estableciendo un vínculo 
esencial entre la diversidad de pensamientos y 
la acción consciente orientada al desarrollo in-
tegral de los niños. Las contribuciones de Santi 
(2019) complementan esta comprensión al en-
focarse en la influencia de las actividades ma-
ternas en diversas dimensiones del desarrollo 
infantil, subrayando la complejidad y diversidad 
de factores presentes en la educación maternal. 
Este enfoque integral destaca la importancia de 
abordar la complejidad desde diversas perspec-
tivas para optimizar el desarrollo de los niños 
desde sus primeros momentos de vida.

La convergencia entre las perspectivas de 
Culqui et al. (2024) y Rodríguez y Lobos (2022) 
revela un entramado crucial que conecta la es-
timulación prenatal con las actitudes maternas 
y su influencia en el aprendizaje infantil. Este 
puente conceptual se fusiona con el proceso 
educativo transcomplejo, creando un enfoque 
integrador esencial para la formación integral de 
los niños desde los primeros momentos de vida.

En un contexto similar, Cuenca y Meza 
(2020) enfatizan la importancia de desarrollar 
un plan educativo y de salud integral para las fa-
milias, especialmente para las madres, quienes 
son modelos a seguir y tienen un papel funda-
mental en la educación durante la primera in-
fancia. En este sentido, Hidalgo (2021) destaca 
que mejorar la nutrición infantil requiere pro-
gramas educativos en nutrición y el empodera-
miento de las madres a través de la educación, 
involucrando a gobiernos, organizaciones no gu-
bernamentales y la comunidad en general.

La exploración detallada de las actitudes 
maternas, que aborda aspectos como la acep-
tación, el rechazo, la sobreindulgencia y la so-
breprotección, respalda la necesidad de abordar 
la educación maternal de manera holística. La 
educación transcompleja emerge como un ca-
mino prometedor hacia una formación que re-
conoce y aborda la complejidad de los procesos 
educativos, proponiendo soluciones efectivas 
desde los primeros momentos de vida de los 
niños. La interconexión entre las actitudes ma-
ternas, el proceso educativo transcomplejo y la 
adaptabilidad a las necesidades sociales crea un 
tejido educativo robusto y sensible a las realida-
des cambiantes del entorno.

La educación prenatal es clave para la su-
pervivencia y desarrollo humano; sin embargo, 
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la perspectiva de género aún puede cargar a la 
mujer-madre con la mayor responsabilidad en 
este proceso. Las experiencias individuales de 
las mujeres durante la gestación y el postpar-
to pueden variar desde emociones de amor e 
ilusión hasta ansiedad, dolor y frustración. Las 
condiciones físicas, psicológicas y sociales, así 
como los problemas económicos y las respon-
sabilidades familiares, afectan la disposición y el 
acceso a programas de educación prenatal. La 
atención a las necesidades de las mujeres desde 
antes de la gestación y la facilitación del acce-
so a servicios a través de programas específicos 
son cruciales para superar estos desafíos en la 
educación maternal.

Trazando el camino hacia una adaptación in-
fantil integral

En el complejo escenario contemporáneo, 
la adaptación infantil se presenta como un fas-
cinante campo de estudio desde la perspectiva 
transmoderna, donde múltiples variables inte-
ractúan de manera intrincada. Este articulo se 
sumerge en la exploración de investigaciones 
esenciales y estrategias transmodernas que 
arrojan luz sobre la comprensión y fomento de 
la adaptación infantil.

Un faro destacado en este viaje es el estu-
dio de Montoya et al. (2016), que se erige como 
un punto de referencia al abordar las relaciones 
complejas entre funciones ejecutivas, estrés in-
fantil y rendimiento académico. La investigación 
destaca que el proceso adaptativo de los niños 
no se limita al ámbito académico, sino que se 
ve moldeado por factores emocionales y estilos 
parentales.

La obra de Suárez, Martínez y Valiente 
(2020) contribuye significativamente, iluminan-
do la importancia de programas destinados a 
mejorar funciones ejecutivas y estrategias de 
afrontamiento. Este faro propone una visión in-
tegral de la educación, abordando tanto aspec-
tos cognitivos como habilidades de autorregula-
ción para una adaptación efectiva.

Desde una perspectiva transmoderna, la 
investigación de Padrós, Cervantes y Cervantes 
(2020) destaca la influencia de estilos parentales 
en el desarrollo infantil, enfatizando la necesi-
dad de reconocer la diversidad en entornos cul-
turalmente variados. Por su parte, Fernandez y 
Vasquez (2023) exploran el impacto del miedo al 
parto, subrayando la conexión con la importan-
cia de la estimulación prenatal en el desarrollo 
fetal.

Giraldo et al. (2015) y Alemann et al. 
(2022) resaltan la relevancia de la familia y las 
instituciones educativas en el desarrollo infantil. 
Desde el refuerzo de habilidades sociales hasta 
la prevención de la violencia de pareja, estos es-
tudios subrayan la importancia de un enfoque 
holístico.

Finalmente, Mendoza y Cardenas (2022) 
enfatizan la participación familiar como respon-
sabilidad compartida, abogando por la mejora 
del clima escolar y el apoyo a los docentes. La 
integración de estos hallazgos da forma a es-
trategias transmodernas en cuatro áreas clave: 
fortalecimiento de la inteligencia emocional, 
estimulación de la creatividad y pensamien-
to crítico, inculcación de valores ambientales y 
prácticas sostenibles, y promoción del diálogo 
intercultural y respeto por la diversidad.

En síntesis, la fusión de estas investigacio-
nes con estrategias transmodernas crea un en-
foque sólido y completo para abordar la adap-
tación infantil en un contexto complejo y en 
constante evolución. Este enfoque, basado en 
evidencia científica y visión transmoderna, alla-
na un sendero prometedor para el bienestar y 
desarrollo óptimo de las generaciones futuras.

Contribuciones disciplinares de la teoría trans-
disciplinaria del desarrollo humano desde la 
educación maternal

La Teoría Transdisciplinaria del Desarrollo 
Humano desde la Educación Maternal emerge 
como un enfoque revolucionario que desafía las 
limitaciones disciplinarias para abordar integral-
mente el complejo proceso de desarrollo infan-
til. Este ensayo analítico explora las contribucio-
nes significativas de esta teoría desde diversas 
disciplinas, destacando su impacto en el bienes-
tar holístico de los niños y niñas en el contexto 
transmoderno.

Desde una perspectiva psicológica, se re-
conoce la multiplicidad de dimensiones que 
conforman el desarrollo infantil, abrazando la 
complejidad emocional, social y física. Investi-
gaciones respaldan que la educación maternal 
desempeña un papel esencial en el desarrollo 
cognitivo y emocional, destacando la importan-
cia de la estimulación temprana y el estableci-
miento de un apego seguro (Remorini & Rowen-
sztein, 2022).

Aquino y Querejeta (2022) resaltan rela-
ciones positivas entre el uso de herramientas 
semióticas en las interacciones docente-bebé 
y la aparición del primer lenguaje. La cantidad 
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y calidad del lenguaje, gestos y estrategias do-
centes impactan en el desarrollo comunicativo y 
sociocognitivo de los niños.

En el marco transdisciplinario, la educa-
ción maternal se erige como un pilar crucial. Los 
educadores no solo facilitan conocimiento, sino 
que moldean el futuro. La calidad de la educa-
ción maternal influye en el desarrollo cognitivo y 
emocional, siendo una plataforma para inculcar 
valores, fomentar habilidades y nutrir la com-
prensión de la diversidad cultural (Fernández, 
2020).

La sociología, dentro del marco transdisci-
plinario, resalta la importancia de considerar los 
desafíos socioculturales que inciden en el desa-
rrollo infantil (Palacio, y Múnera, 2018). La teoría 
transdisciplinaria reconoce que los niños crecen 
inmersos en contextos sociales diversos, cada 
uno con sus propias normas, valores y estruc-
turas. Investigaciones sociológicas identifican 
factores como la pobreza, la discriminación y la 
violencia como elementos que afectan la adap-
tación infantil (Martínez, Torres y Ríos, 2020). 
En consecuencia, la educación maternal, desde 
este enfoque, se convierte en una herramienta 
para abordar estos desafíos, trabajando hacia la 
igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Con respecto a la salud, se pública asume 
un papel fundamental al diseñar estrategias que 
promuevan el bienestar infantil. Desde la pro-
moción de la lactancia materna hasta la aten-
ción prenatal y la prevención de enfermedades, 
estas estrategias se alinean con el objetivo de 
asegurar un desarrollo saludable. La colabora-
ción entre profesionales de la salud, educadores 
y comunidades se presenta como una necesidad 
imperante para garantizar un enfoque integral 
en la atención a la infancia. Además, la Teoría 
Transdisciplinaria aboga por políticas públicas 
que prioricen la infancia y busquen la equidad 
en el acceso a servicios de salud y educación.

En consecuencia, la teoría transdisciplina-
ria del desarrollo humano desde la educación 
maternal representa una perspectiva holística 
que reconoce la intrincada red de influencias 
que dan forma al desarrollo infantil. Al integrar 
conocimientos de psicología, educación, socio-
logía y salud pública, este enfoque trasciende 
las barreras disciplinarias, construyendo un fu-
turo prometedor para las nuevas generacio-
nes. La visión transmoderna de los procesos de 
adaptación infantil se convierte en un faro que 
guía la comprensión y acción hacia un desarrollo 
infantil completo y equilibrado..

IV. DISCUSIÓN

Al analizar la integración de los resultados 
de diversas investigaciones dentro del marco de 
la teoría transdisciplinaria del desarrollo huma-
no, específicamente centrada en la educación 
maternal, se destaca la alineación con una visión 
transmoderna de los procesos de adaptación in-
fantil.

Aunque el enfoque transdisciplinario reve-
la la esencia crucial de la educación maternal en 
la comprensión del desarrollo infantil, es impor-
tante reconocer y abordar algunas posibles limi-
taciones y perspectivas críticas de esta teoría. Si 
bien Santi (2019) ofrece recomendaciones prác-
ticas que subrayan la necesidad de una perspec-
tiva integral, es relevante considerar que cada 
entorno cultural y social podría presentar desa-
fíos únicos que no se aborden de manera uni-
forme.

Las contribuciones de Fernández y Vásquez 
(2023) resaltan la importancia de considerar no 
solo los aspectos físicos sino también los psico-
lógicos en la educación maternal. Sin embargo, 
es esencial señalar que la aplicación efectiva de 
estrategias psicológicas puede encontrarse con 
resistencia o variabilidad cultural, lo que podría 
afectar su universalidad.

Rodríguez y Lobos (2022) consolidan el pa-
pel central de la madre en el proceso educativo, 
pero es necesario reflexionar sobre cómo este 
enfoque podría afectar la diversidad de estruc-
turas familiares presentes en la sociedad actual. 
La inclusión de perspectivas diversas, como la 
de familias monoparentales o con dinámicas no 
tradicionales, podría enriquecer la comprensión 
del impacto de la educación maternal.

Las investigaciones de Vázquez et al. (2023) 
señalan desafíos macro, subrayando la impor-
tancia de la escolaridad materna y la educación 
inicial. A pesar de ello, es crucial reconocer las 
disparidades en el acceso a la educación y cómo 
factores socioeconómicos pueden influir en las 
oportunidades educativas, afectando la aplica-
bilidad de las recomendaciones.

Ortiz y Cedeño (2023) aportan una dimen-
sión crítica al abordar la relación entre educa-
ción maternal y prevención de la desnutrición 
infantil. No obstante, se debe considerar que las 
soluciones a la desnutrición son multifacéticas y 
podrían requerir enfoques intersectoriales más 
allá del ámbito de la educación maternal.

La investigación de Cori (2023) evidencia 
el conocimiento general adecuado para el desa-
rrollo infantil temprano en madres de la IPRESS 
Poncos. No obstante, se debe reconocer que el 
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conocimiento no siempre se traduce en prácti-
cas efectivas, y factores como la accesibilidad a 
servicios de salud y educación podrían afectar la 
implementación de ese conocimiento.

Si bien la adaptación transmoderna se evi-
denció en la consideración de aspectos emocio-
nales exacerbados por la crisis global, es crucial 
reconocer que las soluciones no pueden ser uni-
versales. Las respuestas efectivas pueden variar 
según las realidades culturales y socioeconómi-
cas de cada comunidad.

Se sugieren áreas de investigación futura 
para profundizar en la comprensión del desarro-
llo infantil. Investigaciones longitudinales post-
pandemia serían fundamentales, junto con un 
abordaje específico de la salud mental materna 
y la exploración de estrategias de intervención 
psicosocial. Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que las investigaciones longitudinales 
pueden enfrentar desafíos éticos y logísticos, y 
los resultados podrían estar sujetos a cambios 
en las dinámicas sociales y culturales.

Las recomendaciones prácticas resaltan la 
necesidad de integrar la salud mental materna 
en programas educativos, diseñar programas 
sensibles al contexto post-pandemia y la inclu-
sión de estrategias psicosociales en políticas de 
salud. A pesar de estas sugerencias, es esencial 
reconocer que la implementación efectiva de 
estas recomendaciones puede requerir adapta-
ciones significativas según las realidades y recur-
sos disponibles en cada contexto.

Se destaca la importancia de la formación 
integral de profesionales de la salud y la educa-
ción para abordar la complejidad del desarrollo 
infantil en un contexto transdisciplinario. No 
obstante, es necesario considerar que esta for-
mación también debe incorporar la sensibilidad 
cultural y contextual para asegurar la aplicabi-
lidad efectiva de los conocimientos en diversas 
comunidades.

En última instancia, esta discusión resal-
ta la necesidad de enfoques integrales y holís-
ticos que consideren tanto la dimensión física 
como la emocional en la educación maternal, 
especialmente en tiempos de desafíos globa-
les como la pandemia actual. Al promover un 
diálogo más amplio sobre las posibles limitacio-
nes y desafíos, se fortalece la base teórica y se 
fomenta una comprensión más completa de la 
complejidad inherente a la educación maternal 
desde perspectivas transdisciplinarias y trans-
modernas..

V. CONCLUSIONES

La revisión exhaustiva resalta la posición 
crítica de la figura materna en diversas facetas 
del desarrollo infantil, desde la estimulación 
prenatal hasta la etapa post-pandemia. La edu-
cación maternal se revela como un elemento 
determinante en las dimensiones emocionales, 
académicas y de salud, destacando la necesidad 
imperante de adoptar un enfoque integral en las 
políticas y prácticas educativas para fomentar el 
bienestar y el desarrollo óptimo de los niños.

Recomendaciones

Considerando los hallazgos y la perspectiva 
transdisciplinaria y transmoderna:

1. Se propone la creación de programas edu-
cativos y de salud materna que aborden 
específicamente la salud mental de las 
madres, reconociendo su impacto directo 
en el desarrollo infantil.

2. La formulación de políticas educativas 
debe adaptarse al contexto post-pande-
mia, enfocándose en abordar las comple-
jidades emocionales y psicológicas de ma-
nera integral.

3. La inclusión de estrategias psicosociales 
en las políticas de salud se presenta como 
esencial para fortalecer el apoyo emocio-
nal a las madres y fomentar un desarrollo 
infantil saludable.

4. La formación de profesionales de la salud 
y la educación debe ser integral, incorpo-
rando elementos de salud mental, educa-
ción y contextos sociales, con el objetivo 
de brindar un respaldo completo a las ma-
dres y sus hijos.

En conjunto, estas conclusiones y recomen-
daciones subrayan la importancia de abordar las 
complejidades del desarrollo infantil desde una 
perspectiva integral y adaptativa, reconocimien-
to esencial en la formulación de políticas y prác-
ticas educativas efectivas.
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RESUMEN

La orientación vocacional es crucial para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas 
sobre su futuro profesional. Este estudio examina la importancia de la orientación vocacional 
tanto en comunidades como en entornos universitarios, así como los desafíos y oportunida-
des asociados. Se analizan los modelos teóricos y enfoques prácticos propuestos por Erazo & 
Rosero (2021) y Saltos & Solis (2023), que destacan la combinación de rasgos individuales con 
profesiones adecuadas y la importancia del autodescubrimiento en la toma de decisiones vo-
cacionales. La metodología utilizada incluye una revisión sistemática de la literatura, con cri-
terios de inclusión y exclusión definidos, y síntesis de datos a través de una hoja de extracción 
de información. Los resultados revelan desafíos comunes en la orientación vocacional, como 
la falta de recursos y coordinación entre servicios. Además, se identifican áreas de investiga-
ción futura, como la evaluación de la efectividad de intervenciones digitales en la orientación 
vocacional. En conclusión, se destaca la necesidad de mejorar la calidad y accesibilidad de la 
orientación vocacional en ambientes comunitarios y universitarios, así como de abordar las 
limitaciones y desafíos actuales para garantizar el desarrollo profesional y personal de los 
individuos.

ADVANCES IN VOCATIONAL GUIDANCE: EXPLORING EFFEC-
TIVE STRATEGIES IN COMMUNITIES AND UNIVERSITY ENVI-
RONMENTS.

ABSTRACT

Vocational guidance is crucial in assisting individuals to make informed decisions about their 
professional future. This study examines the importance of vocational guidance both in com-
munities and university settings, along with the associated challenges and opportunities. The 
theoretical models and practical approaches proposed by Erazo & Rosero (2021) and Saltos & 
Solis (2023) are analyzed, highlighting the combination of individual traits with suitable pro-
fessions and the significance of self-discovery in vocational decision-making. The methodolo-
gy includes a systematic literature review, with defined inclusion and exclusion criteria, and 
data synthesis through an information extraction sheet. The results reveal common challen-
ges in vocational guidance, such as the lack of resources and coordination among services. 
Furthermore, areas for future research are identified, such as evaluating the effectiveness of 
digital interventions in vocational guidance. In conclusion, the need to enhance the quality 
and accessibility of vocational guidance in community and university settings is emphasized, 
as well as addressing current limitations and challenges to ensure individuals’ professional 
and personal development.
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I. INTRODUCCIÓN

La orientación vocacional desem-
peña un papel fundamental en la vida 
de las personas, ya sea en comunida-
des locales o en entornos universita-
rios, al ayudarlas a tomar decisiones 
informadas y significativas sobre su fu-
turo profesional. En este artículo, ex-
ploraremos la importancia de la orien-
tación vocacional en ambos contextos, 
así como los desafíos y oportunidades 
que enfrenta.

La elección de una carrera pro-
fesional es una de las decisiones más 
importantes que enfrentan las perso-
nas a lo largo de su vida. Sin embargo, 
esta decisión puede ser abrumadora 
y compleja debido a una variedad de 
factores, como los intereses persona-
les, las habilidades, las expectativas fa-
miliares y las oportunidades económi-
cas. La falta de orientación adecuada 
puede llevar a decisiones poco infor-
madas que no se alinean con las capa-
cidades y aspiraciones individuales, lo 

que resulta en una insatisfacción labo-
ral y un menor éxito profesional. Por 
lo tanto, comprender cómo mejorar la 
orientación vocacional en comunida-
des y entornos universitarios es cru-
cial para apoyar el desarrollo personal 
y profesional de las personas y promo-
ver sociedades más prósperas.

El objetivo principal de este ar-
tículo es analizar la importancia de 
la orientación vocacional en entor-
nos comunitarios y universitarios, así 
como identificar desafíos comunes, 
mejores prácticas y áreas de investiga-
ción futura. Para lograr este objetivo, 
primero revisaremos la literatura rele-
vante sobre la orientación vocacional 
en ambos contextos, centrándonos en 
modelos teóricos, enfoques prácticos 
y programas efectivos. Luego, discu-
tiremos los desafíos y limitaciones 
que enfrenta la orientación vocacio-
nal, así como las áreas que necesitan 
más exploración. Finalmente, ofrece-
remos conclusiones y recomendacio-
nes prácticas para profesionales de la 
orientación vocacional, educadores y 

RÉSUMÉ

L’orientation professionnelle est cruciale pour aider les individus à prendre des décisions éclai-
rées sur leur avenir professionnel. Cette étude examine l’importance de l’orientation profes-
sionnelle à la fois dans les communautés et les milieux universitaires, ainsi que les défis et les 
opportunités associés. Les modèles théoriques et les approches pratiques proposés par Erazo 
& Rosero (2021) et Saltos & Solis (2023) sont analysés, mettant en évidence la combinaison 
des traits individuels avec les professions appropriées et l’importance de la découverte de soi 
dans la prise de décision professionnelle. La méthodologie inclut une revue systématique de la 
littérature, avec des critères d’inclusion et d’exclusion définis, et une synthèse des données à 
travers une fiche d’extraction d’informations. Les résultats révèlent des défis communs en ma-
tière d’orientation professionnelle, tels que le manque de ressources et de coordination entre 
les services. De plus, des domaines de recherche future sont identifiés, tels que l’évaluation de 
l’efficacité des interventions numériques en orientation professionnelle. En conclusion, la né-
cessité d’améliorer la qualité et l’accessibilité de l’orientation professionnelle dans les milieux 
communautaires et universitaires est soulignée, ainsi que de relever les limitations et les défis 
actuels pour garantir le développement professionnel et personnel des individus.

Mot clefes:
orientation profes-
sionnelle, commu-
nautés, environne-

ments universitaires, 
modèles théoriques, 
défis, méthodologie, 

résultats.

AVANCÉES EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE : EXPLORA-
TION DE STRATÉGIES EFFICACES DANS LES COMMUNAUTÉS ET 
LES ENVIRONNEMENTS UNIVERSITAIRES.
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responsables de políticas, así como sugerencias 
para futuras investigaciones en este campo.

II. MARCO TEÓRICO

Conceptos clave 

La orientación vocacional es un proceso 
crucial para ayudar a las personas a elegir carre-
ras que se alineen con sus intereses, habilidades 
y metas profesionales, lo que contribuye signi-
ficativamente a su satisfacción laboral y éxito 
profesional.

Orientación vocacional y su importancia.

La orientación vocacional se define como 
un proceso de orientación y apoyo para que 
las personas elijan la profesión adecuada, con-
siderando aspectos educativos, psicológicos y 
sociales. Este proceso es esencial para ayudar 
a las personas a tomar decisiones informadas y 
significativas sobre su futuro académico y profe-
sional. La orientación vocacional no solo se trata 
de elegir una carrera, sino también de planificar 
una trayectoria profesional que se ajuste a las 
habilidades y aspiraciones de cada individuo, lo 
que puede prevenir las tasas de abandono uni-
versitario y promover un desarrollo profesional 
exitoso (Erazo & Rosero, 2021).

Modelos teóricos y enfoques prácticos.

Existen diversos modelos teóricos y en-
foques prácticos que informan el proceso de 
orientación vocacional. Por ejemplo, el enfo-
que psicológico de rasgos y factores, propuesto 
por Erazo & Rosero (2021), utiliza técnicas psi-
cométricas para combinar los rasgos individua-
les con las profesiones adecuadas. La teoría de 
John Holland enfatiza la importancia de alinear 
los rasgos de la personalidad con las opciones 
profesionales. Además, el enfoque humanista 
de la orientación vocacional se centra en crear 
condiciones que permitan a las personas expre-
sar libremente sus inclinaciones vocacionales, lo 
que facilita el autodescubrimiento y la toma de 
decisiones profesionales (Saltos & Solis, 2023).

En la práctica, la orientación vocacional 
implica el apoyo continuo de psicólogos, educa-
dores y consejeros a lo largo de la trayectoria 
educativa de una persona. Este apoyo incluye 
la realización de programas de orientación vo-

cacional que ayudan a los estudiantes a elabo-
rar planes de vida y profesionales satisfactorios, 
aprovechando su potencial para el éxito y el lo-
gro de sus metas (Saltos & Solis, 2023).

En conclusión, la orientación vocacional 
desempeña un papel fundamental en el proceso 
de toma de decisiones de carrera, guiando a las 
personas hacia trayectorias profesionales que 
se ajusten a sus intereses, habilidades y aspi-
raciones personales. Mediante la aplicación de 
modelos teóricos bien fundamentados, como el 
enfoque psicológico de rasgos y factores, y en-
foques prácticos centrados en el autodescubri-
miento, como el enfoque humanista, se busca 
proporcionar a los individuos el apoyo necesario 
para tomar decisiones informadas y significati-
vas sobre su futuro profesional. Esto implica un 
proceso continuo de orientación y asesoramien-
to a lo largo de la trayectoria educativa y profe-
sional de una persona.

El papel de las comunidades en la orientación 
vocacional.

Las comunidades juegan un papel funda-
mental en la orientación vocacional, influyendo 
en las decisiones de carrera de las personas y 
contribuyendo al desarrollo de una toma de de-
cisiones informada y significativa.

Las exploraciones de Chordá (2023) desta-
can que las comunidades pueden desempeñar 
un papel crucial al brindar apoyo a los estudian-
tes durante su proceso de exploración, descu-
brimiento y reflexión sobre sus intereses. Al in-
tegrar la orientación profesional en el plan de 
estudios, se establece una conexión significativa 
entre la educación secundaria y el futuro entor-
no laboral, promoviendo una mayor madurez 
vocacional y una toma de decisiones informada, 
sin estereotipos de género.

Murillo y Ureña (2023) refuerzan esta 
idea al señalar que las comunidades desempe-
ñan un papel crucial al involucrar activamente 
a diversas partes interesadas, como maestros, 
estudiantes, coordinadores técnicos y familias, 
en un enfoque coordinado de orientación y ase-
soramiento vocacional. La coordinación entre el 
Departamento de Orientación, las familias y los 
maestros técnicos es esencial para apoyar efi-
cazmente a los estudiantes, lo que contribuye al 
desarrollo exitoso de sus elecciones vocaciona-
les y su bienestar general.

La investigación de González y González 
(2023) destaca cómo los factores comunitarios 
influyen en las decisiones profesionales de las 
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personas. Los estudios han explorado estas in-
fluencias externas, resaltando la importancia de 
tenerlas en cuenta en los procesos de orienta-
ción vocacional.

Ortega (2023) y Villarrubia (2023) agregan 
perspectivas específicas sobre cómo las comuni-
dades influyen en la orientación vocacional. Los 
talleres y proyectos de orientación vocacional 
en las escuelas secundarias, así como la interac-
ción con entornos educativos reales durante la 
formación práctica, son ejemplos concretos de 
cómo la participación comunitaria guía a los es-
tudiantes hacia trayectorias profesionales ade-
cuadas.

En consecuencia, la participación activa de 
la comunidad en la orientación vocacional es vi-
tal para el desarrollo de las elecciones vocacio-
nales de los estudiantes y su bienestar general. 
La coordinación entre diversas partes interesa-
das y la integración de la orientación profesional 
en el entorno educativo son componentes clave 
para garantizar una orientación efectiva y signi-
ficativa.

Orientación vocacional en entornos universita-
rios

La orientación vocacional en entornos uni-
versitarios es esencial para el desarrollo profe-
sional y personal de los estudiantes (Mampaso-
Desbrow et al., 2024). La falta de orientación 
vocacional se ha identificado como un factor re-
levante en la deserción universitaria (Cisneros-
Bravo et al., 2023). En este sentido, es crucial 
comprender cómo los servicios de orientación 
pueden influir en las decisiones y el desarrollo 
vocacional de los estudiantes, especialmente 
aquellos con discapacidad intelectual (Mampa-
so-Desbrow et al., 2024). Además, es necesario 
trabajar en conjunto con profesionales de la 
orientación vocacional para brindar el apoyo y 
la información necesaria a los estudiantes (Cis-
neros-Bravo et al., 2023).

La accesibilidad a la educación superior en 
jóvenes rurales presenta desafíos significativos 
(Alvarez, 2023). Existe un desfase entre zonas 
urbanas y rurales en términos de educación su-
perior, lo que contribuye a cifras alarmantes de 
deserción (Alvarez, 2023). Además, la influencia 
del contexto familiar y escolar en la elección vo-
cacional es un aspecto importante a considerar 
(Silva, 2016; Macías et al., 2019).

La influencia de factores socioeconómicos 
en la elección de carrera es evidente (Toala et al., 
2024). Factores como la dependencia económi-

ca, la ubicación geográfica de la universidad y la 
presión social influyen significativamente en las 
decisiones vocacionales de los estudiantes (To-
ala et al., 2024). Es fundamental proporcionar 
orientación vocacional a estos estudiantes para 
garantizar que cuenten con las herramientas ne-
cesarias para tomar decisiones informadas so-
bre su futuro profesional (Toala et al., 2024).

Por otro lado, la orientación vocacional en 
entornos virtuales cobra cada vez más relevan-
cia (Escobedo, 2023). Es necesario desarrollar 
intervenciones digitales para adaptarse a los 
cambios educativos y laborales, especialmen-
te en el contexto de la pandemia de COVID-19 
(Escobedo, 2023). Además, se destaca la impor-
tancia de teorías como la Teoría de Holland de 
Personalidades Vocacionales para comprender 
la elección vocacional en entornos virtuales (Es-
cobedo, 2023).

En el contexto de los sectores manufactu-
reros, la orientación vocacional también juega 
un papel crucial (Hernández-Zarate & Álvarez, 
2023). Se observa un desbalance entre la oferta 
y la demanda de empleo, lo que genera desafíos 
significativos en la incorporación de jóvenes uni-
versitarios al mercado laboral (Hernández-Zara-
te & Álvarez, 2023). Por lo tanto, es necesario 
desarrollar estrategias efectivas de orientación 
vocacional para abordar estos desafíos (Hernán-
dez-Zarate & Álvarez, 2023).

En resumen, la orientación vocacional en 
entornos universitarios es fundamental para 
el desarrollo profesional y personal de los es-
tudiantes. Es necesario abordar los desafíos 
relacionados con la accesibilidad, los factores 
socioeconómicos y la influencia del contexto 
familiar y escolar para garantizar que los estu-
diantes tomen decisiones informadas sobre su 
futuro profesional. Además, la orientación voca-
cional en entornos virtuales y en sectores ma-
nufactureros también requiere atención y desa-
rrollo de estrategias específicas para adaptarse 
a los cambios y desafíos actuales.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Para identificar y seleccionar la literatura 
relevante relacionada con la orientación voca-
cional en entornos universitarios, se llevó a cabo 
una revisión sistemática de la literatura. Se uti-
lizaron bases de datos académicas como Scielo, 
Redalic y Google Scholar para realizar búsque-
das exhaustivas de artículos científicos, estudios 
empíricos, revisiones sistemáticas y otros recur-
sos relevantes.
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Las palabras clave utilizadas en las bús-
quedas incluyeron términos como “orientación 
vocacional”, “deserción universitaria”, “facto-
res socioeconómicos”, “influencia del contexto 
familiar y escolar”, “entornos virtuales” y “sec-
tores manufactureros”. Además, se utilizaron 
combinaciones de términos relacionados con la 
orientación vocacional y la educación superior.

La búsqueda se limitó a estudios publica-
dos en los últimos diez años para garantizar la 
relevancia y actualidad de la literatura revisada. 
Se incluyeron tanto estudios cualitativos como 
cuantitativos, así como revisiones sistemáti-
cas que abordaran aspectos relevantes para la 
orientación vocacional en entornos universita-
rios.

Criterios de inclusión y exclusión de los estu-
dios revisados:

Los criterios de inclusión para los estudios 
revisados fueron los siguientes:

1. Estudios que abordaran la orientación vo-
cacional en contextos universitarios.

2. Investigaciones que analizaran la influen-
cia de factores socioeconómicos, familia-
res, escolares o virtuales en la orientación 
vocacional.

3. Estudios que proporcionaran información 
relevante sobre estrategias, métodos o in-
tervenciones para mejorar la orientación 
vocacional en entornos universitarios.

4. Investigaciones publicadas en revistas 
científicas revisadas por pares o libros aca-
démicos.

Los criterios de exclusión fueron:

1. Estudios que no estuvieran relacionados 
con la orientación vocacional en contextos 
universitarios.

2. Investigaciones que no estuvieran dispo-
nibles en inglés o español.

3. Trabajos que no proporcionaran informa-
ción relevante para los objetivos de la re-
visión sistemática.

Procedimientos para la recopilación, análisis y 
síntesis de los datos.

Una vez identificados los estudios relevan-
tes, se llevó a cabo un proceso de selección ba-
sado en la revisión de los títulos y resúmenes 

de los artículos encontrados. Los estudios que 
cumplían con los criterios de inclusión fueron 
seleccionados para una revisión más detallada.

Posteriormente, se procedió a la lectura 
completa de los artículos seleccionados, extra-
yendo información relevante sobre los objeti-
vos, metodologías, resultados y conclusiones de 
cada estudio. Se utilizó una hoja de extracción 
de datos para organizar la información recopi-
lada y facilitar el análisis comparativo entre los 
diferentes estudios.

Finalmente, se realizó una síntesis de los 
hallazgos, identificando temas comunes, ten-
dencias y brechas en la literatura revisada. Esta 
síntesis proporcionó una visión general de los 
enfoques, metodologías y resultados de los es-
tudios incluidos, permitiendo identificar áreas 
clave para futuras investigaciones en el campo 
de la orientación vocacional en entornos univer-
sitarios.

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Desarrollo de ideas y métodos para mejorar la 
orientación vocacional

La orientación vocacional es un proceso 
esencial que ayuda a las personas a elegir ca-
rreras alineadas con sus intereses, habilidades y 
metas profesionales, lo que contribuye significa-
tivamente a su satisfacción laboral y éxito pro-
fesional. Este proceso implica una orientación y 
apoyo para que las personas elijan la profesión 
adecuada, considerando aspectos educativos, 
psicológicos y sociales. Además, la orientación 
vocacional no solo se trata de elegir una carrera, 
sino también de planificar una trayectoria profe-
sional que se ajuste a las habilidades y aspiracio-
nes de cada individuo, lo que puede prevenir las 
tasas de abandono universitario y promover un 
desarrollo profesional exitoso (Erazo & Rosero, 
2021).

Para llevar a cabo la orientación vocacional, 
se utilizan diversos modelos teóricos y enfoques 
prácticos. Por ejemplo, el enfoque psicológico 
de rasgos y factores, propuesto por Erazo & Ro-
sero (2021), utiliza técnicas psicométricas para 
combinar los rasgos individuales con las pro-
fesiones adecuadas. La teoría de John Holland 
enfatiza la importancia de alinear los rasgos de 
la personalidad con las opciones profesionales. 
Además, el enfoque humanista de la orientación 
vocacional se centra en crear condiciones que 
permitan a las personas expresar libremente sus 
inclinaciones vocacionales, facilitando el auto-
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descubrimiento y la toma de decisiones profe-
sionales (Saltos & Solis, 2023).

En la práctica, la orientación vocacional 
implica el apoyo continuo de psicólogos, educa-
dores y consejeros a lo largo de la trayectoria 
educativa de una persona. Este apoyo incluye 
la realización de programas de orientación vo-
cacional que ayudan a los estudiantes a elabo-
rar planes de vida y profesionales satisfactorios, 
aprovechando su potencial para el éxito y el lo-
gro de sus metas (Saltos & Solis, 2023).

En consecuencia, la orientación vocacional 
desempeña un papel fundamental en el proceso 
de toma de decisiones de carrera, guiando a las 
personas hacia trayectorias profesionales que 
se ajusten a sus intereses, habilidades y aspira-
ciones. Mediante modelos teóricos y enfoques 
prácticos, se busca proporcionar a los individuos 
el apoyo necesario para tomar decisiones infor-
madas y significativas sobre su futuro profesio-
nal.

V. RETOS Y LIMITACIONES

Identificación de desafíos comunes 

Discusión de las limitaciones de la investi-
gación existente y áreas que necesitan más ex-
ploración: A pesar de los avances en la investiga-
ción sobre orientación vocacional, existen varias 
limitaciones que requieren más exploración. 
Una de estas limitaciones es la falta de estudios 
longitudinales a gran escala que sigan el impacto 
de la orientación vocacional a lo largo del tiem-
po, desde la educación secundaria hasta la in-
serción laboral y el desarrollo profesional a largo 
plazo. Comprender cómo evolucionan las deci-
siones vocacionales y cómo se relacionan con el 
éxito profesional sostenido es fundamental para 
mejorar los programas de orientación vocacio-
nal y adaptarlos a las necesidades cambiantes 
de los individuos.

Además, existe una necesidad de investigar 
más a fondo la eficacia de diferentes enfoques y 
modelos de orientación vocacional en contex-
tos culturales y socioeconómicos diversos. Por 
ejemplo, se requiere una mayor atención a las 
necesidades específicas de grupos marginados 
o desfavorecidos, como personas con discapaci-
dades, migrantes, minorías étnicas o jóvenes en 
entornos rurales con acceso limitado a recursos 
educativos.

En entornos universitarios, la falta de coor-
dinación entre los servicios de orientación vo-
cacional y los programas académicos puede li-

mitar el acceso de los estudiantes a recursos y 
apoyo adecuados. Además, la deserción univer-
sitaria, influenciada por la falta de orientación 
vocacional, sigue siendo un desafío importante 
que afecta a numerosos estudiantes en todo el 
mundo.

Discusión de las limitaciones de la investiga-
ción 

A pesar de los avances en la investigación 
sobre orientación vocacional, existen varias li-
mitaciones que requieren más exploración. Una 
de estas limitaciones es la falta de estudios lon-
gitudinales que sigan el impacto de la orienta-
ción vocacional a lo largo del tiempo, desde la 
educación secundaria hasta la inserción laboral. 
Comprender cómo evolucionan las decisiones 
vocacionales y cómo se relacionan con el éxito 
profesional a largo plazo es fundamental para 
mejorar los programas de orientación vocacio-
nal.

Además, existe una necesidad de investigar 
más a fondo la eficacia de diferentes enfoques 
y modelos de orientación vocacional, especial-
mente en contextos culturales y socioeconómi-
cos diversos. Se requiere una mayor atención a 
las necesidades específicas de grupos margina-
dos o desfavorecidos, como personas con dis-
capacidades, migrantes o jóvenes en entornos 
rurales.

Otra área que necesita más exploración es 
el impacto de la tecnología, especialmente en 
entornos virtuales, en la orientación vocacional. 
Si bien se ha avanzado en el desarrollo de herra-
mientas digitales para la orientación vocacional, 
es necesario evaluar su efectividad y adaptabili-
dad a diferentes contextos y poblaciones.

En resumen, hay una serie de desafíos y 
limitaciones en el campo de la orientación vo-
cacional que requieren una atención continua 
y una investigación más profunda. Al abordar 
estas limitaciones y explorar nuevas áreas de 
estudio, podemos mejorar la efectividad de los 
programas de orientación vocacional y apoyar 
mejor a las personas en la toma de decisiones 
sobre su futuro profesional.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

El artículo examinó la importancia de la 
orientación vocacional tanto en comunidades 
como en entornos universitarios, destacando la 
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influencia de factores socioeconómicos, fami-
liares y culturales en las decisiones de carrera 
de los individuos. Se revisaron diversos mode-
los teóricos y enfoques prácticos utilizados en 
la orientación vocacional, así como los desafíos 
comunes que enfrenta este campo. Además, se 
exploraron las implicaciones prácticas para pro-
fesionales de la orientación vocacional, educa-
dores y responsables de políticas, y se identifi-
caron áreas que necesitan más investigación en 
el futuro.

Para los profesionales de la orientación vo-
cacional, se recomienda establecer una mayor 
coordinación y colaboración entre diferentes 
partes interesadas, incluidas las comunidades 
locales, las instituciones educativas en todos los 
niveles (desde primaria hasta educación supe-
rior), los servicios de orientación vocacional y 
los empleadores o representantes del sector la-
boral. Esta coordinación intersectorial es crucial 
para abordar los desafíos comunes, como la fal-
ta de recursos, la presión social y las limitaciones 
económicas, garantizando así que todos los in-
dividuos, independientemente de su contexto, 
tengan acceso a una orientación vocacional de 
calidad, integral y adaptada a sus necesidades 
específicas.

Los educadores, desde los niveles iniciales 
hasta la educación superior, pueden desempe-
ñar un papel importante al integrar la orienta-
ción profesional en el plan de estudios de mane-
ra estructurada y continua. Esto implica alentar 
una exploración vocacional temprana, libre de 
sesgos y estereotipos de género, proporcionan-
do a los estudiantes oportunidades prácticas 
para desarrollar habilidades transferibles y co-
nocimientos sobre diferentes opciones profe-
sionales. Además, los responsables de políticas 
deben priorizar la inversión en programas de 
orientación vocacional integral, respaldados por 
investigación sólida, y fomentar la colaboración 
entre diferentes sectores para maximizar el im-
pacto y la eficacia de estas intervenciones.

Estas revisiones buscan mejorar la cohe-
rencia y cohesión del artículo al proporcionar 
explicaciones y ejemplos más detallados, acla-
rar ciertas ideas y mejorar las transiciones entre 
secciones. Sin embargo, es importante mencio-
nar que estas son solo sugerencias y que el autor 
original puede optar por mantener o modificar 
el contenido según considere apropiado.

Se identificaron varias áreas que requieren 
más investigación en el campo de la orientación 
vocacional. Es necesario realizar estudios lon-
gitudinales que sigan el impacto de la orienta-
ción vocacional a lo largo del tiempo, desde la 
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educación secundaria hasta la inserción laboral, 
para comprender mejor cómo evolucionan las 
decisiones vocacionales y su relación con el éxi-
to profesional a largo plazo. Además, se necesi-
ta una mayor investigación sobre la eficacia de 
diferentes enfoques y modelos de orientación 
vocacional en contextos diversos, así como so-
bre el impacto de la tecnología en la orientación 
vocacional en entornos virtuales. Abordar estas 
áreas de investigación contribuirá a mejorar la 
efectividad de los programas de orientación vo-
cacional y a apoyar mejor a las personas en la 
toma de decisiones sobre su futuro profesional.
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RESUMEN

La investigación aborda la formación investigativa de docentes en educación media general, 
focalizándose en las complejidades y deficiencias en la preparación de educadores. El objetivo 
principal es identificar estrategias efectivas para superar la brecha entre las competencias in-
vestigativas necesarias y las arraigadas prácticas pedagógicas tradicionales. Fundamentamos 
nuestro estudio en las teorías de Cartagena et al. (2023), quienes resaltan la eficacia docente 
y abogan por un enfoque holístico, y en la propuesta innovadora de Silvera (2023) sobre es-
trategias formativas centradas en el desarrollo continuo del docente, con especial énfasis en 
la reflexión pedagógica. La metodología empleada comprende una revisión exhaustiva de la 
literatura, un análisis comparativo de estrategias formativas y la evaluación de competencias 
investigativas en docentes. Los resultados subrayan la urgencia de implementar estrategias 
formativas efectivas y fomentar la reflexión en la acción. Las conclusiones revelan la comple-
jidad de las creencias docentes, la falta de integración de tecnologías en la práctica educativa 
y la necesidad apremiante de transformar la formación de docentes. Como respuesta, se pro-
ponen recomendaciones, destacando la implementación efectiva de estrategias formativas, 
la integración de tecnologías y la promoción activa de la reflexión en la acción, con el fin de 
cerrar la brecha identificada y fortalecer las competencias investigativas en docentes de edu-
cación media general.

TEACHERS’ RESEARCH TRAINING IN GENERAL MIDDLE EDU-
CATION: AN ANALYSIS FROM THE COMPLEXITY PERSPECTIVE.

ABSTRACT

The research addresses the research training of teachers in general middle education, fo-
cusing on the complexities and deficiencies in educators’ preparation. The main objective is 
to identify effective strategies to bridge the gap between the necessary research competen-
cies and entrenched traditional pedagogical practices. Our study is grounded in the theories 
of Cartagena et al. (2023), emphasizing teaching efficacy and advocating for a holistic ap-
proach, and in Silvera’s (2023) innovative proposal on formative strategies centered on the 
continuous development of the teacher, with a particular emphasis on pedagogical reflection. 
The methodology includes an exhaustive literature review, a comparative analysis of forma-
tive strategies, and the evaluation of research competencies in teachers. The results unders-
core the urgency of implementing effective formative strategies and fostering reflection in 
action. The conclusions reveal the complexity of teachers’ beliefs, the lack of integration of 
technologies in educational practice, and the pressing need to transform teacher training. In 
response, recommendations are proposed, highlighting the effective implementation of for-
mative strategies, the integration of technologies, and the active promotion of reflection in 
action, aiming to close the identified gap and strengthen research competencies in teachers 
of general middle education.
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I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la educación 
media general, la capacitación y pre-
paración de los profesores son ele-
mentos cruciales que impactan di-
rectamente en la calidad del proceso 
educativo. Este trabajo se sumerge en 
la dimensión de la investigación edu-
cativa, explorando cómo los docentes 
se involucran en procesos formativos 
investigativos y aplican ese conoci-
miento en su labor pedagógica. Como 
señala Zamora (2014), la formación in-
vestigativa es un componente esencial 
que busca contribuir a la solución de 
problemas teóricos, metodológicos y 
prácticos en el ámbito educativo.

La perspectiva de la complejidad 
añade una capa adicional a esta te-
mática, proponiendo un análisis que 
considere la red interconectada de 
elementos en el entorno educativo. En 
otras palabras, este estudio explorará 
cómo la formación investigativa de los 
docentes se desarrolla en un contex-

to complejo, teniendo en cuenta los 
diversos factores y desafíos caracte-
rísticos de la enseñanza en educación 
media general.

La importancia de la formación 
investigativa de docentes en este 
nivel educativo se destaca ante la 
apremiante necesidad de dotar a los 
educadores con herramientas y habi-
lidades esenciales para enfrentar los 
desafíos multifacéticos inherentes a 
la enseñanza en la educación media 
general. García (2015) subraya que 
la investigación no solo enriquece la 
práctica docente, sino que también 
fortalece los valores y principios in-
vestigativos, contribuyendo así al de-
sarrollo integral de los educandos.

La capacitación investigativa se 
erige como un pilar fundamental que 
no solo enriquece la práctica docente, 
sino que también contribuye de ma-
nera significativa al desarrollo integral 
de los educandos.

En primer lugar, es imperativo 
considerar el entorno educativo com-
plejo en la educación media general. 

RÉSUMÉ

La recherche aborde la formation à la recherche des enseignants dans l’enseignement moyen 
général, en se concentrant sur les complexités et les lacunes dans la préparation des édu-
cateurs. L’objectif principal est d’identifier des stratégies efficaces pour combler l’écart en-
tre les compétences de recherche nécessaires et les pratiques pédagogiques traditionnelles 
ancrées. Notre étude s’appuie sur les théories de Cartagena et al. (2023), mettant en avant 
l’efficacité de l’enseignement et plaidant en faveur d’une approche holistique, et sur la propo-
sition novatrice de Silvera (2023) concernant les stratégies formatives centrées sur le dévelop-
pement continu de l’enseignant, avec une emphase particulière sur la réflexion pédagogique. 
La méthodologie comprend une revue exhaustive de la littérature, une analyse comparati-
ve des stratégies formatives et l’évaluation des compétences de recherche des enseignants. 
Les résultats soulignent l’urgence de mettre en œuvre des stratégies formatives efficaces et 
de favoriser la réflexion en action. Les conclusions révèlent la complexité des croyances des 
enseignants, le manque d’intégration des technologies dans la pratique éducative et la né-
cessité pressante de transformer la formation des enseignants. En réponse, des recomman-
dations sont proposées, mettant en avant la mise en œuvre efficace de stratégies formatives, 
l’intégration des technologies et la promotion active de la réflexion en action, dans le but de 
combler le fossé identifié et de renforcer les compétences de recherche chez les enseignants 
de l’enseignement moyen général.

Mot clefes:
formation à la 

recherche, compé-
tences pédagogiques, 
stratégies formatives, 

réflexion pédagogi-
que, enseignement 

moyen général.

FORMATION À LA RECHERCHE DES ENSEIGNANTS DANS 
L’ENSEIGNEMENT MOYEN GÉNÉRAL : UNE ANALYSE SELON LA 
PERSPECTIVE DE LA COMPLEXITÉ.
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Este nivel implica la interacción con adolescen-
tes en un período crítico de desarrollo, donde 
la diversidad de necesidades, estilos de apren-
dizaje y contextos individuales se entrelazan de 
manera intrincada. La formación investigativa, 
al abordar estas complejidades, capacita a los 
docentes para comprender y enfrentar estas di-
námicas, promoviendo así un entorno educativo 
más adaptable y receptivo.

Asimismo, al enfrentarse a desafíos peda-
gógicos específicos, tales como la motivación, la 
gestión del aula y la adaptación curricular, la for-
mación investigativa emerge como un cataliza-
dor para la exploración y desarrollo de estrate-
gias pedagógicas efectivas y personalizadas. Este 
enfoque no solo atiende las particularidades de 
la educación media general, sino que también 
permite a los docentes adaptar sus métodos de 
enseñanza según las necesidades individuales 
de sus estudiantes.

La perspectiva de la complejidad resalta la 
importancia del desarrollo profesional continuo, 
subrayando la necesidad de que los docentes 
se adapten a las dinámicas cambiantes de la 
educación. Como mencionan Salgado y Parra 
(2021), la teoría de la complejidad nos permite 
comprender sistemas educativos como totalida-
des interconectadas, enriqueciendo así nuestro 
análisis y ofreciendo nuevas perspectivas para la 
mejora de la educación. La formación investiga-
tiva, al estar intrínsecamente ligada a un com-
promiso constante con la mejora y la innovación 
en la práctica docente, promueve un ciclo con-
tinuo de aprendizaje y crecimiento profesional.

El profesor debe incorporar la observa-
ción, el análisis y la revisión de sus acciones 
educativas dentro y fuera del aula, utilizando sus 
habilidades de investigación. Esto implica que la 
indagación, la búsqueda, la reflexión y la armo-
nización sean parte integral de su práctica peda-
gógica para intervenirla y transformarla. Es fun-
damental que el docente investigue y reflexione 
continuamente sobre su labor educativa en bus-
ca de mejorar la calidad de la educación (Freire, 
2008; Ortega, 2019).

Al integrar la formación investigativa, los 
docentes pueden establecer una conexión más 
sólida entre la teoría educativa y su aplicación 
práctica. Este enlace efectivo no solo implica 
una comprensión profunda de los conceptos 
educativos de manera abstracta, sino también 
su integración eficaz en el quehacer diario del 
docente, enriqueciendo así la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes.

La promoción de la investigación educati-
va entre los docentes de educación media ge-

neral contribuye al avance del conocimiento en 
el campo educativo en general. Los educadores 
capacitados para investigar y reflexionar sobre 
su propia práctica aportan a la generación de 
conocimientos valiosos que benefician no solo a 
su entorno inmediato, sino a la comunidad edu-
cativa en su conjunto.

En consecuencia, la formación investiga-
tiva desde la perspectiva de la complejidad no 
solo potencia las habilidades individuales de los 
docentes, sino que también aborda las comple-
jidades específicas de la educación media gene-
ral. Este enfoque integral permite a los educado-
res afrontar los desafíos de manera más efectiva 
y adaptativa, repercutiendo positivamente en la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje en este 
nivel educativo crucial.

En el contexto del estado Apure, Vene-
zuela, la formación investigativa de docentes 
en educación media general adquiere una im-
portancia particular dada la complejidad de los 
desafíos educativos presentes en esta región. 
La necesidad de comprender y abordar las di-
námicas específicas de la enseñanza en Apure 
se vuelve evidente al considerar su diversidad 
cultural, económica y geográfica.

Esta región, caracterizada por su rica di-
versidad cultural, presenta un entorno educa-
tivo único que requiere enfoques pedagógicos 
adaptados a las realidades locales. La formación 
investigativa de docentes se convierte en un re-
curso esencial para comprender y atender las 
particularidades de los estudiantes en el con-
texto apureño, permitiendo a los educadores 
adaptar sus métodos de enseñanza para satisfa-
cer las necesidades específicas de la población 
estudiantil.

Además, el estado enfrenta desafíos eco-
nómicos y geográficos significativos que impac-
tan directamente en la calidad y accesibilidad de 
la educación. La formación investigativa capaci-
ta a los docentes para desarrollar estrategias pe-
dagógicas efectivas que aborden estos desafíos, 
promoviendo así un ambiente educativo más 
inclusivo y equitativo.

La relevancia de la formación investigativa 
se evidencia aún más al considerar la dinámica 
cambiante del sistema educativo venezolano 
y las demandas actuales de la sociedad. La ca-
pacidad de los docentes para adaptarse a estas 
transformaciones y contribuir al desarrollo edu-
cativo en Apure es esencial para garantizar una 
educación de calidad y relevante para los estu-
diantes.

En resumen, la formación investigativa de 
docentes en educación media general en el es-
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tado Apure no solo aborda las complejidades 
generales de la enseñanza, sino que también se 
adapta a las características específicas de esta 
región venezolana. Este enfoque contextualiza-
do se convierte en un componente fundamental 
para mejorar la calidad educativa y promover el 
desarrollo integral de los estudiantes en Apure. 

El propósito principal de esta investigación 
es explorar y comprender a fondo el proceso de 
formación investigativa de docentes en educa-
ción media general en el estado Apure, Vene-
zuela, desde la perspectiva de la complejidad. 
Este busca proporcionar una comprensión pro-
funda de la formación investigativa de docen-
tes en educación media general, destacando su 
relevancia y contribución al mejoramiento del 
sistema educativo en esta área específica de Ve-
nezuela.

II. Métodos y técnicas de investigación

El presente estudio se abordó desde una 
perspectiva cualitativa, en coherencia con la 
naturaleza de la investigación centrada en com-
prender la complejidad de la formación investi-
gativa de docentes en educación media gene-
ral. Este enfoque cualitativo se fundamenta en 
la comprensión profunda de las experiencias y 
percepciones de los participantes, en lugar de 
buscar explicaciones predictivas o de control 
(Hernández-i, Fernández y Baptista, 2014).

La metodología incluyó procesos de ac-
ceso a la información, siguiendo las directrices 
propuestas por Sánchez Flores (2019). Estos 
procesos permitieron explorar las dimensiones 
subjetivas de la formación investigativa, facili-
tando la interpretación de las complejidades in-
herentes al tema.

En específico, se llevó a cabo un estudio de 
caso, utilizando la técnica de análisis documen-
tal. El análisis documental se concibió como un 
procedimiento científico sistemático, alineado 
con la naturaleza cualitativa de la investigación. 
Esta técnica se caracteriza por su enfoque es-
tructurado para indagar, recolectar, organizar, 
analizar e interpretar información relevante so-
bre el tema de estudio (Morales, 2015).

Para cumplir con los objetivos de la inves-
tigación, se implementó una revisión exhaustiva 
de la literatura, constituyendo una revisión bi-
bliográfica sistemática y selectiva. Este enfoque 
contribuyó a localizar, organizar y analizar infor-
mación relevante sobre la formación investiga-
tiva de docentes en educación media general 

(Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019).
La combinación de estos métodos y téc-

nicas proporcionó una estructura integral para 
explorar la complejidad de la formación inves-
tigativa de docentes. El enfoque cualitativo per-
mitió capturar las sutilezas de las experiencias, 
mientras que el análisis documental y la revisión 
bibliográfica ofrecieron un sólido respaldo me-
todológico para abordar la temática desde di-
versas perspectivas.

III. REVISIÓN DE LITERATURA

El presente trabajo aborda diversas pers-
pectivas que resaltan la complejidad inherente 
a las competencias investigativas en el ámbito 
educativo. Cartagena et al. (2023) enfatizan la 
importancia de las creencias docentes sobre 
la eficacia, proponiendo un enfoque holístico y 
programas de formación en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). Lastra (2022) 
identifica limitaciones en la formación investiga-
tiva de docentes ecuatorianos, señalando la fal-
ta de tiempo y recursos como obstáculos clave, 
sugiriendo así una aproximación integral y moti-
vadora para superar estos desafíos.

Silvera (2023) contribuye al debate al pro-
poner estrategias formativas para el desarrollo 
continuo del docente, haciendo hincapié en la 
importancia de abordar deficiencias en la for-
mación, proyectos de investigación e innovación 
educativa, resaltando la necesidad de fomentar 
la reflexión pedagógica. Además, Sárate y Su-
cuzhañay (2022) exploran cómo las caracterís-
ticas socioeconómicas influyen en la práctica 
docente para alcanzar equidad educativa, su-
brayando la importancia de corregir constructos 
sociales erróneos en la formación docente.

La importancia de la metodología de inves-
tigación en la formación de estudiantes universi-
tarios es enfatizada por Alejo et al. (2020), quie-
nes resaltan el papel crucial de las universidades 
en fomentar el interés por la investigación. 
Naranjo-Toro y Guerra (2020) proponen estrate-
gias innovadoras para enseñar procesos investi-
gativos en instituciones de educación superior, 
destacando la participación activa de docentes y 
estudiantes en la investigación formativa.

En relación con la formación del instruc-
tor de arte, Álvarez y Barreda (2020) abordan 
la importancia de la preparación en formación 
investigativa y estadística descriptiva, recomen-
dando un enfoque contextualizado y reflexivo 
en la planificación. Aguirre-Aguilar et al. (2023) 
exploran el impacto global de la ciencia abier-
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ta y los recursos educativos abiertos (REA) en el 
desarrollo tecnológico y educativo, subrayando 
la necesidad de concientizar a las comunidades 
académicas sobre su uso.

En el contexto de la formación docente, 
Tuesta-Panduro (2021) destaca las deficiencias 
en el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) por parte de docentes uni-
versitarios, resaltando la urgente necesidad de 
fomentar la capacitación y la integración de es-
tas herramientas en la práctica educativa. Estas 
preocupaciones se entrelazan con las plantea-
das por Aliaga-Pacora y Luna-Nemecio (2020), 
quienes abogan por la socioformación y la prio-
rización de la formación investigativa en entor-
nos universitarios, enfocándose en la conciencia 
sobre la importancia de las competencias inves-
tigativas para alcanzar objetivos de desarrollo 
sostenible.

A su vez, Cantillo-Muñoz (2023) resalta las 
carencias de competencias investigativas en los 
docentes, enfatizando la necesidad de desarro-
llar propuestas novedosas que integren la rea-
lidad de las prácticas pedagógicas. Se propone 
que el docente incorpore la observación, el aná-
lisis y la reconstrucción de sus acciones educa-
tivas mediante competencias investigativas, fo-
mentando la indagación y la reflexión continua 
para lograr una educación de calidad.

La investigación también evidencia un dis-
tanciamiento entre la investigación y las prácti-
cas pedagógicas en el contexto educativo de la 
básica secundaria, atribuido a la falta de forma-
ción o desarrollo de competencias investigativas 
en los docentes. La brecha identificada entre 
estas competencias y el desempeño docente 
conduce a procesos de enseñanza tradicionales, 
alejados de la intervención en la realidad esco-
lar y la transformación de procesos educativos y 
sociales mediante la investigación.

Se sugiere que la formación inicial de los 
docentes y su interés en aplicar metodologías 
de investigación en las prácticas pedagógicas 
pueden influir en el cierre de esta brecha. No 
obstante, se plantea la posibilidad de que al-
gunos docentes, enfocados exclusivamente en 
la docencia tradicional, no hayan desarrollado 
competencias investigativas, impactando en la 
falta de estímulo para el desarrollo de estas ha-
bilidades en los estudiantes de licenciaturas.

En este contexto, la relevancia de fortalecer 
competencias investigativas, señalada por Rolín 
(2023), emerge como una necesidad expresada 
por estudiantes y docentes en educación me-
dia. Esta demanda refuerza la importancia de la 
formación investigativa en esta etapa educativa. 

Sin embargo, Barón (2020) plantea una pers-
pectiva crítica al indicar que las competencias 
investigativas y la formación metodológica no 
son suficientes para desarrollar investigaciones 
de calidad, identificando áreas de mejora en as-
pectos cognitivos y procedimentales. Este aná-
lisis sugiere la necesidad de abordar de manera 
integral tanto las deficiencias tecnológicas como 
las habilidades investigativas en la formación 
docente.

Finalmente, Tua (2020) destaca la necesi-
dad de preparar a los docentes en competen-
cias investigativas para abordar la realidad de 
sus alumnos, evidenciando la preocupación por 
la falta de habilidades investigativas en docentes 
y abogando por programas de capacitación para 
mejorar la calidad educativa. En este contexto, 
la investigación de Mendioroz, Napal Fraile, y 
Peñalva (2022) se suma al análisis, evidenciando 
deficiencias en la preparación docente y propo-
niendo una formación transversal y progresiva, 
integrando tareas desde el inicio hasta la culmi-
nación de la formación del grado.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En este estudio, se exploraron diversos te-
mas y descubrimientos de relevancia en el ámbi-
to de la formación investigativa de docentes. En 
primera instancia, Cartagena et al. (2023) resal-
tan la complejidad de las creencias de los profe-
sores acerca de la eficacia docente, enfatizando 
la necesidad de adoptar un enfoque holístico y 
de implementar programas efectivos de forma-
ción en Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC). Esta perspectiva se complementa 
con la identificación de limitaciones en la forma-
ción investigativa de docentes ecuatorianos por 
parte de Lastra (2022), quien destaca la escasez 
de tiempo, recursos y motivación. Para abordar 
estos obstáculos, se sugiere la implementación 
de un enfoque integral y motivador.

Silvera (2023) contribuye al debate propo-
niendo estrategias formativas para el desarrollo 
continuo del docente, abordando deficiencias 
en formación, proyectos de investigación e in-
novación educativa. Además, destaca la impor-
tancia de la reflexión pedagógica. Este enfoque 
en estrategias formativas se conecta con las pro-
puestas de Sárate y Sucuzhañay (2022), quienes 
exploran cómo las características socioeconó-
micas afectan la práctica docente para lograr 
equidad educativa, resaltando la necesidad de 
abordar constructos sociales erróneos en la for-
mación docente.
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La importancia de la metodología de in-
vestigación en la formación de estudiantes uni-
versitarios es enfatizada por Alejo et al. (2020), 
quienes destacan el papel crucial de las univer-
sidades para fomentar el interés por la investiga-
ción. Esta perspectiva se relaciona con las estra-
tegias innovadoras propuestas por Naranjo-Toro 
y Guerra (2020) para enseñar procesos investi-
gativos en instituciones de educación superior, 
subrayando la participación activa de docentes y 
estudiantes en la investigación formativa.

En el contexto de la formación del instruc-
tor de arte, Álvarez y Barreda (2020) abordan 
la importancia de la preparación en formación 
investigativa y estadística descriptiva, recomen-
dando un enfoque contextualizado y reflexivo 
en la planificación. Paralelamente, Aguirre-Agui-
lar et al. (2023) exploran el impacto global de la 
ciencia abierta y los recursos educativos abier-
tos (REA) en el desarrollo tecnológico y educa-
tivo, subrayando la necesidad de concientizar a 
las comunidades académicas sobre su uso.

En relación con la formación docente, 
Tuesta-Panduro (2021) destaca las deficiencias 
en el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) por parte de docentes uni-
versitarios, resaltando la urgente necesidad de 
fomentar la capacitación y la integración de es-
tas herramientas en la práctica educativa. Estas 
preocupaciones se entrelazan con las plantea-
das por Aliaga-Pacora y Luna-Nemecio (2020), 
quienes abogan por la socioformación y la prio-
rización de la formación investigativa en entor-
nos universitarios, enfocándose en la conciencia 
sobre la importancia de las competencias inves-
tigativas para alcanzar objetivos de desarrollo 
sostenible.

Cantillo-Muñoz (2023) resalta las caren-
cias de competencias investigativas en los do-
centes, enfatizando la necesidad de desarrollar 
propuestas novedosas que integren la realidad 
de las prácticas pedagógicas. Se propone que el 
docente incorpore la observación, el análisis y la 
reconstrucción de sus acciones educativas me-
diante competencias investigativas, fomentando 
la indagación y la reflexión continua para lograr 
una educación de calidad.

La investigación también evidencia un dis-
tanciamiento entre la investigación y las prácti-
cas pedagógicas en el contexto educativo de la 
básica secundaria, atribuido a la falta de forma-
ción o desarrollo de competencias investigativas 
en los docentes. La brecha identificada entre 
estas competencias y el desempeño docente 
conduce a procesos de enseñanza tradicionales, 
alejados de la intervención en la realidad esco-

lar y la transformación de procesos educativos y 
sociales mediante la investigación.

Se sugiere que la formación inicial de los 
docentes y su interés en aplicar metodologías 
de investigación en las prácticas pedagógicas 
pueden influir en el cierre de esta brecha. No 
obstante, se plantea la posibilidad de que al-
gunos docentes, enfocados exclusivamente en 
la docencia tradicional, no hayan desarrollado 
competencias investigativas, impactando en la 
falta de estímulo para el desarrollo de estas ha-
bilidades en los estudiantes de licenciaturas.

En este contexto, la relevancia de fortalecer 
competencias investigativas, señalada por Rolín 
(2023), emerge como una necesidad expresada 
por estudiantes y docentes en educación me-
dia. Esta demanda refuerza la importancia de la 
formación investigativa en esta etapa educativa. 
Sin embargo, Barón (2020) plantea una pers-
pectiva crítica al indicar que las competencias 
investigativas y la formación metodológica no 
son suficientes para desarrollar investigaciones 
de calidad, identificando áreas de mejora en as-
pectos cognitivos y procedimentales. Este aná-
lisis sugiere la necesidad de abordar de manera 
integral tanto las deficiencias tecnológicas como 
las habilidades investigativas en la formación 
docente.

Posteriormente, Tua (2020) destaca la ne-
cesidad de preparar a los docentes en compe-
tencias investigativas para abordar la realidad de 
sus alumnos, evidenciando la preocupación por 
la falta de habilidades investigativas en docentes 
y abogando por programas de capacitación para 
mejorar la calidad educativa. En este sentido, la 
investigación de Mendioroz, Napal Fraile y Pe-
ñalva (2022) se suma al análisis, evidenciando 
deficiencias en la preparación docente y propo-
niendo una formación transversal y progresiva, 
integrando tareas desde el inicio hasta la culmi-
nación de la formación del grado.

En términos de medir competencias in-
vestigativas en docentes de educación básica y 
media, Hernández, Gamboa y Avendaño (2021) 
destacan la relevancia de un instrumento con 
dimensiones específicas. No obstante, sugie-
ren la necesidad de analizar la validez de cons-
tructo con una muestra más amplia y mediante 
técnicas multivariantes. Los hallazgos indican 
que, aunque los docentes tienen conocimientos 
sobre investigación, enfrentan dificultades en 
su aplicación práctica y divulgación del conoci-
miento. 

Se sugiere la implementación de estrate-
gias formativas específicas para abordar estas 
deficiencias en las competencias investigativas 
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de los docentes. La investigación de Vargas y 
Sito (2021) resalta la importancia crítica de con-
tar con docentes competentes en investigación 
en el ámbito educativo. La necesidad de produ-
cir investigación de calidad y basar las prácticas 
pedagógicas en evidencia se presenta como un 
elemento crucial para los futuros profesores. La 
influencia de estos investigadores competentes 
no se limita al ámbito de las aulas, sino que tras-
ciende hacia la construcción de una sociedad 
sostenible.

La investigación sugiere que el rol del do-
cente experimenta una reformulación significa-
tiva cuando se integra la reflexión en la acción. 
Este enfoque implica una transformación tanto 
teórica como práctica en la formación y compe-
tencias profesionales del docente. La dinámica 
cambiante de los diseños curriculares, los pla-
nes de estudio y el entorno educativo y social, 
especialmente influenciado por las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
motiva una conceptualización que va más allá 
de los límites convencionales. Esta redefinición 
teórico-práctica se convierte en una respuesta 
necesaria ante los desafíos contemporáneos en 
la educación..

V. CONCLUSIONES

La revisión exhaustiva de la literatura ofre-
ce valiosas percepciones sobre la formación 
investigativa de docentes en educación media 
general, destacando contribuciones clave que 
iluminan la complejidad y deficiencias en la pre-
paración de los educadores. Estas revelaciones 
subrayan la necesidad urgente de abordar estas 
cuestiones para fortalecer la calidad educativa.

En primer lugar, las investigaciones revi-
sadas resaltan la complejidad de las creencias 
docentes sobre la eficacia docente, la falta de 
tiempo y recursos, y la necesidad de programas 
formativos integrales. La brecha identificada en-
tre las competencias investigativas necesarias y 
las prácticas pedagógicas tradicionales insta a 
una transformación significativa en la formación 
de docentes.

Las estrategias formativas propuestas por 
varios autores ofrecen un enfoque proactivo 
para abordar las deficiencias en la formación, 
proyectos de investigación e innovación educa-
tiva. La importancia de la reflexión pedagógica, 
la conciencia sobre las competencias investigati-
vas y la integración de tecnologías en la práctica 
educativa son aspectos cruciales subrayados en 
la literatura revisada.
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En el contexto de la formación del instruc-
tor de arte, se destaca la relevancia de la pre-
paración en formación investigativa y estadística 
descriptiva. Además, la concienciación sobre la 
ciencia abierta y los recursos educativos abier-
tos (REA) se presenta como un elemento esen-
cial para el desarrollo tecnológico y educativo.

La falta de habilidades investigativas en 
docentes universitarios, especialmente en el 
uso de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC), se convierte en un desafío clave 
identificado en la literatura. La importancia de 
estas competencias investigativas para alcanzar 
objetivos de desarrollo sostenible y construir 
una sociedad sostenible es subrayada de mane-
ra consistente.

La reflexión en la acción, propuesta como 
un componente esencial para la reformulación 
del rol del docente, sugiere una transformación 
tanto teórica como práctica en la formación y 
competencias profesionales. Esta conceptuali-
zación va más allá de los límites convencionales, 
destacando la necesidad de adaptarse a la diná-
mica cambiante de los diseños curriculares y el 
entorno educativo influenciado por las TIC.

Los resultados de esta revisión de literatu-
ra subrayan la urgencia de fortalecer las compe-
tencias investigativas en la formación de docen-
tes en educación media general. La complejidad 
de las creencias docentes, las deficiencias en la 
formación investigativa y la falta de integración 
de tecnologías en la práctica educativa requie-
ren atención inmediata. La reflexión en la acción 
y la adopción de estrategias formativas innova-
doras emergen como herramientas clave para 
cerrar la brecha identificada entre las compe-
tencias necesarias y las prácticas docentes.

VI. DIRECCIONES FUTURAS Y RECOMENDACIO-
NES

Para avanzar en la comprensión y mejora 
de la formación investigativa de docentes en 
educación media general, se proponen varias 
direcciones futuras. Investigaciones que explo-
ren a fondo la implementación práctica de es-
trategias formativas innovadoras y la integra-
ción efectiva de tecnologías en la educación 
son esenciales. Además, se sugiere examinar la 
influencia de las creencias docentes en la aplica-
ción de competencias investigativas y la efectivi-
dad de programas formativos integrales.

La medición y evaluación sistemática de 
las competencias investigativas, utilizando ins-
trumentos específicos y técnicas multivariantes, 
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abriría nuevas perspectivas para comprender y 
abordar las deficiencias identificadas en la lite-
ratura revisada. Además, investigaciones que 
exploren la conexión entre la formación inicial 
de los docentes y su posterior desarrollo profe-
sional podrían proporcionar información valiosa 
sobre la efectividad de los programas formativos 
a lo largo del tiempo.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones extraídas 
de la revisión de literatura sobre la formación 
investigativa de docentes en educación media 
general, se derivan diversas recomendaciones 
para fortalecer y mejorar este ámbito crítico en 
el sistema educativo:

1. Implementación Efectiva de Estrategias 
Formativas: Se recomienda la implemen-
tación efectiva de estrategias formativas 
innovadoras, centradas en el desarrollo 
continuo de competencias investigativas. 
Estas estrategias deben abordar no solo 
las deficiencias en la formación sino tam-
bién garantizar su aplicación práctica en 
las prácticas pedagógicas.

2. Integración de Tecnologías en la Práctica 
Educativa: Dada la carencia identificada 
en el uso de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) por parte de los 
docentes, se sugiere una capacitación es-
pecializada para integrar eficazmente es-
tas herramientas en la práctica educativa. 
Esto no solo enriquecerá las experiencias 
de aprendizaje, sino que también prepara-
rá a los docentes para enfrentar los desa-
fíos tecnológicos contemporáneos.

3. Enfoque Reflexivo en la Formación: La 
promoción de la reflexión en la acción 
debe ser una prioridad en los programas 
de formación docente. Este enfoque pro-
porciona a los educadores la capacidad 
de adaptarse a los cambios en el entorno 
educativo, fomentando una transforma-
ción tanto teórica como práctica en sus 
competencias profesionales.

4. Medición y Evaluación Sistemática: Se re-
comienda la implementación de instru-
mentos específicos y técnicas multivarian-
tes para medir y evaluar sistemáticamente 
las competencias investigativas de los do-
centes. Esta evaluación proporcionará una 
comprensión más profunda de las defi-
ciencias y permitirá ajustar los programas 

formativos en consecuencia.
5. Vinculación entre Formación Inicial y De-

sarrollo Profesional: Investigaciones fu-
turas deben explorar la conexión entre 
la formación inicial de los docentes y su 
desarrollo profesional a lo largo del tiem-
po. Comprender cómo la formación inicial 
influye en el desempeño a lo largo de la 
carrera docente permitirá diseñar progra-
mas formativos más efectivos y sosteni-
bles.

6. Concientización sobre la Importancia de 
Competencias Investigativas: Se sugiere 
una campaña de concientización sobre la 
importancia de las competencias investi-
gativas en docentes, no solo para mejorar 
la calidad educativa sino también para 
contribuir a objetivos más amplios de de-
sarrollo sostenible. Esto puede realizarse 
mediante la colaboración con institucio-
nes educativas, comunidades académicas 
y organizaciones gubernamentales.

7. Promoción de la Socioformación: Conside-
rando la importancia destacada de la so-
cioformación en la literatura revisada, se 
recomienda la promoción activa de esta 
modalidad de formación. Fomentar la co-
laboración entre docentes, instituciones 
educativas y comunidades académicas 
puede enriquecer la formación investiga-
tiva y crear un entorno propicio para el 
desarrollo de competencias.

Estas recomendaciones buscan abordar 
las deficiencias identificadas en la formación in-
vestigativa de docentes en educación media ge-
neral, proporcionando un marco práctico para 
mejorar la calidad educativa y preparar a los 
educadores para los desafíos del siglo XXI.
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VINCULACIÓN SOCIO-COMUNITARIA EN ESCENARIOS UNI-
VERSITARIOS: UN ANÁLISIS DE LA TEORÍA DESDE UNA PERS-
PECTIVA TRANSDISCIPLINARIA.
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RESUMEN

Este artículo ofrece un análisis teórico sobre la vinculación socio-comunitaria en el contexto 
universitario venezolano desde una perspectiva transdisciplinaria. Se examinan los fundamen-
tos teóricos, el marco legal, las perspectivas transdisciplinarias y los desafíos y oportunidades 
en este ámbito. El objetivo principal es explorar la naturaleza y los fundamentos de la vincu-
lación socio-comunitaria en las universidades venezolanas. Se destacan autores como Senior-
Naveda et al. (2021) y Macías y Bastidas (2019), cuyas teorías sobre la responsabilidad social 
universitaria y la colaboración con las comunidades respaldan esta investigación. La meto-
dología utilizada incluyó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en bases de datos académi-
cas, seguida de un análisis temático de los estudios seleccionados. Se priorizaron aquellos 
que ofrecían análisis teóricos detallados sobre la vinculación socio-comunitaria en contextos 
universitarios. Los resultados preliminares revelan la relevancia de adoptar una perspectiva 
transdisciplinaria para comprender la complejidad de este fenómeno. Se identificaron desa-
fíos como la escasez de recursos y la inseguridad, así como oportunidades para fortalecer la 
colaboración interdisciplinaria y promover la sostenibilidad de los proyectos de vinculación. 
En conclusión, este estudio subraya la importancia de la vinculación socio-comunitaria en las 
universidades venezolanas y destaca la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración in-
terdisciplinaria para abordar los desafíos sociales de manera integral y equitativa.

LINKING SOCIO-COMMUNITY IN UNIVERSITY SETTINGS: AN 
ANALYSIS OF THEORY FROM A TRANSDISCIPLINARY PERS-
PECTIVE.

ABSTRACT

This article provides a theoretical analysis of socio-community engagement in the Venezue-
lan university context from a transdisciplinary perspective. Theoretical foundations, legal 
framework, transdisciplinary perspectives, and challenges and opportunities in this area are 
examined. The main objective is to explore the nature and foundations of socio-community 
engagement in Venezuelan universities. Authors such as Senior-Naveda et al. (2021) and Ma-
cías and Bastidas (2019), whose theories on university social responsibility and collaboration 
with communities support this research, are highlighted. The methodology included an ex-
haustive literature search in academic databases, followed by a thematic analysis of selected 
studies. Priority was given to those offering detailed theoretical analysis of socio-community 
engagement in university contexts. Preliminary results reveal the relevance of adopting a 
transdisciplinary perspective to understand the complexity of this phenomenon. Challenges 
such as resource scarcity and insecurity, as well as opportunities to strengthen interdiscipli-
nary collaboration and promote project sustainability, were identified. In conclusion, this stu-
dy emphasizes the importance of socio-community engagement in Venezuelan universities 
and underscores the need to continue strengthening interdisciplinary collaboration to address 
social challenges in a comprehensive and equitable manner.
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I. INTRODUCCIÓN

La vinculación socio-comunitaria 
en las universidades ha evoluciona-
do significativamente en los últimos 
tiempos, pasando de ser una actividad 
opcional a convertirse en un pilar fun-
damental de la misión educativa. En 
el escenario venezolano, esta trans-
formación cobra aún más relevancia 
debido al contexto político, social y 
económico del país, caracterizado por 
una serie de desafíos y necesidades 
particulares.

En Venezuela, la educación su-
perior se enfrenta a una serie de re-
tos, como la escasez de recursos, la 
inseguridad, la polarización política 
y la crisis económica, que impactan 
directamente en la forma en que las 
universidades interactúan con sus 
entornos locales. En este contexto, la 
vinculación socio-comunitaria emerge 
como una herramienta poderosa para 
abordar las problemáticas sociales, 
promover el desarrollo sostenible y 

fortalecer los lazos entre la academia 
y la sociedad.

El propósito fundamental de 
este artículo de revisión es explorar a 
fondo la naturaleza y los fundamentos 
de la vinculación socio-comunitaria en 
el contexto universitario venezolano. 
Para ello, se adoptará una perspectiva 
transdisciplinaria que permita com-
prender la complejidad del fenómeno 
desde múltiples ángulos. Esta mirada 
integradora incorpora aportes teóri-
cos y metodológicos de diversas dis-
ciplinas, como la sociología, la peda-
gogía, la política, la economía y otras 
áreas del conocimiento, con el fin de 
enriquecer la comprensión y práctica 
de la vinculación socio-comunitaria en 
Venezuela.

A lo largo de este análisis, se 
abordarán los fundamentos teóricos 
que sustentan la vinculación socio-
comunitaria, examinando cómo estas 
teorías se aplican y adaptan al contex-
to venezolano. Asimismo, se explora-
rán las implicaciones del marco legal 
y normativo vigente en el país, identi-

RÉSUMÉ

Cet article propose une analyse théorique de l’engagement socio-communautaire dans le 
contexte universitaire vénézuélien selon une perspective transdisciplinaire. Les fondements 
théoriques, le cadre juridique, les perspectives transdisciplinaires, ainsi que les défis et op-
portunités dans ce domaine sont examinés. L’objectif principal est d’explorer la nature et les 
fondements de l’engagement socio-communautaire dans les universités vénézuéliennes. Des 
auteurs tels que Senior-Naveda et al. (2021) et Macías et Bastidas (2019), dont les théories sur 
la responsabilité sociale universitaire et la collaboration avec les communautés soutiennent 
cette recherche, sont mis en avant. La méthodologie comprenait une recherche bibliographi-
que exhaustive dans les bases de données académiques, suivie d’une analyse thématique des 
études sélectionnées. La priorité a été accordée à celles offrant une analyse théorique détaillée 
de l’engagement socio-communautaire dans les contextes universitaires. Les résultats prélimi-
naires révèlent la pertinence d’adopter une perspective transdisciplinaire pour comprendre 
la complexité de ce phénomène. Des défis tels que la pénurie de ressources et l’insécurité, 
ainsi que des opportunités pour renforcer la collaboration interdisciplinaire et promouvoir la 
durabilité des projets, ont été identifiés. En conclusion, cette étude souligne l’importance de 
l’engagement socio-communautaire dans les universités vénézuéliennes et souligne la néces-
sité de continuer à renforcer la collaboration interdisciplinaire pour relever les défis sociaux de 
manière globale et équitable.

Mot clefes:
engagement socio-

communautaire, 
perspective transdis-
ciplinaire, universités 

vénézuéliennes, 
responsabilité sociale 

universitaire, défis, 
opportunités.

LIAISON SOCIO-COMMUNAUTAIRE DANS LES MILIEUX UNI-
VERSITAIRES: UNE ANALYSE DE LA THÉORIE D’UNE PERSPECTI-
VE TRANSDISCIPLINAIRE.
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ficando los principales desafíos y oportunidades 
que enfrentan las universidades en su labor de 
vinculación con la comunidad.

Además, se presentarán propuestas y re-
comendaciones concretas para fortalecer y me-
jorar la práctica de la vinculación socio-comuni-
taria en las universidades venezolanas, teniendo 
en cuenta la importancia de adaptarse a las 
cambiantes realidades sociales, políticas y eco-
nómicas del país. En última instancia, se busca 
contribuir al avance del conocimiento en este 
campo y promover una mayor integración entre 
la academia y la sociedad venezolana en aras del 
bienestar común.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Búsqueda Bibliográfica: Para llevar a cabo 
esta revisión teórica, se realizó una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica en diversas bases de da-
tos académicas, incluyendo PubMed, Scopus, 
Web of Science y Google Scholar. Se utilizaron 
términos de búsqueda relacionados con la vin-
culación socio-comunitaria, la educación supe-
rior y el contexto venezolano. Los criterios de 
inclusión se centraron en artículos científicos, 
libros y documentos relevantes publicados en 
inglés o español que abordaran la temática de 
la vinculación socio-comunitaria en universida-
des venezolanas desde una perspectiva teórica 
y transdisciplinaria.

Selección de Estudios: Los estudios selec-
cionados fueron aquellos que proporcionaban 
análisis teóricos detallados sobre la vinculación 
socio-comunitaria en universidades venezola-
nas, incorporando enfoques transdisciplinarios 
para comprender la complejidad del fenómeno. 
Se excluyeron aquellos estudios que se centra-
ban únicamente en aspectos metodológicos o 
empíricos sin ofrecer un análisis teórico signifi-
cativo.

Análisis de Datos: Los datos recopilados de 
los estudios seleccionados fueron sometidos a 
un análisis temático. Se identificaron temas cla-
ve relacionados con los fundamentos teóricos 
de la vinculación socio-comunitaria, el marco 
legal y normativo en Venezuela, las perspecti-
vas transdisciplinarias y los desafíos y oportu-
nidades en el contexto venezolano. Se prestó 
especial atención a las intersecciones entre las 
diferentes disciplinas y teorías presentadas en 
los estudios revisados.

Evaluación de la Calidad de los Estudios: 
Dado que esta revisión se centró en el análisis 
teórico, no se realizó una evaluación formal de 

la calidad de los estudios incluidos. Sin embargo, 
se priorizaron aquellos trabajos publicados en 
revistas científicas revisadas por pares y libros 
de editoriales académicas reconocidas para ga-
rantizar la fiabilidad y relevancia de la informa-
ción revisada.

Consideraciones Éticas: Todos los mate-
riales utilizados en esta revisión fueron debida-
mente citados y atribuidos a sus autores origi-
nales. Se respetaron los derechos de autor y se 
evitó el plagio mediante una adecuada referen-
cia y citación de todas las fuentes consultadas.

Limitaciones del Estudio: Una limitación 
importante de esta revisión es la dependencia 
de la disponibilidad y accesibilidad de la litera-
tura académica relevante en el tema. Además, 
dado que se centró en un análisis teórico, esta 
revisión no abordó directamente las experien-
cias prácticas de implementación de la vincula-
ción socio-comunitaria en universidades vene-
zolanas.

La presente sección de Materiales y Mé-
todos describe los procedimientos utilizados 
para llevar a cabo la revisión teórica sobre la 
vinculación socio-comunitaria en universidades 
venezolanas desde una perspectiva transdisci-
plinaria.

Fundamentos Teóricos de la Vinculación Socio-
Comunitaria

La vinculación socio-comunitaria en el 
ámbito universitario se fundamenta en una va-
riedad de principios y enfoques teóricos prove-
nientes de diversas disciplinas. Estos fundamen-
tos guían la práctica de esta labor esencial que 
busca integrar la universidad con la comunidad 
para generar un impacto positivo en ambos ám-
bitos.

Definiciones y Conceptos Clave: La vin-
culación socio-comunitaria se define como el 
proceso de interacción e integración entre la 
universidad y la comunidad, con el propósito de 
fortalecer los lazos y generar beneficios mutuos 
en el desarrollo social, económico y cultural (Se-
nior-Naveda, González, Marín-González, y Nar-
váez, 2021). Esta definición subraya la naturale-
za bidireccional y colaborativa de la vinculación, 
donde tanto la universidad como la comunidad 
se benefician del intercambio de conocimientos 
y recursos (Vallaeys, 2014).

Enfoques Teóricos: Desde la sociología, la 
vinculación socio-comunitaria se enmarca en la 
teoría de la responsabilidad social universitaria, 
que postula que las instituciones de educación 
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superior tienen la responsabilidad de contribuir 
al desarrollo sostenible y la equidad a través de 
la transferencia de conocimientos y la colabo-
ración con las comunidades (Macías y Bastidas, 
2019).

Desde la pedagogía, la vinculación socio-
comunitaria se considera una estrategia para 
promover el aprendizaje significativo y la for-
mación integral de los estudiantes (Nuñez et al. 
2017). La interacción con las comunidades per-
mite a los estudiantes aplicar sus conocimien-
tos en contextos reales, desarrollar habilidades 
prácticas y fortalecer su compromiso social (Ce-
deño, 2020).

Modelo de Aprendizaje-Servicio: El mo-
delo de aprendizaje-servicio integra el servicio 
comunitario con los contenidos curriculares, fo-
mentando la reflexión crítica y el desarrollo de 
valores como la solidaridad y la responsabilidad 
social (Morillo-Flores, Menacho, Fuster-Guillén, 
y Tamashiro-Tamashiro, 2023). Esta metodolo-
gía proporciona a los estudiantes la oportunidad 
de aplicar sus conocimientos en la resolución de 
problemas reales de la sociedad, mientras de-
sarrollan una comprensión más profunda de 
las causas subyacentes de estos problemas y se 
comprometen con el bienestar de la comunidad.

Principios Rectores: Algunos de los princi-
pios rectores de la vinculación socio-comunita-
ria universitaria incluyen la pertinencia social, el 
diálogo de saberes, la responsabilidad social y 
la sostenibilidad (Ibarra et al., 2020; Hernández, 
2023; Macías y Bastidas, 2019; Vallaeys, 2014). 
Además, se destaca la importancia de la parti-
cipación y empoderamiento de la comunidad, 
la interdisciplinariedad y la evaluación continua 
para garantizar el impacto positivo y la mejora 
constante de las acciones de vinculación (Rome-
ro, 2022; González, 2019; Vallaeys, 2018).

En resumen, los fundamentos teóricos 
de la vinculación socio-comunitaria en entor-
nos universitarios abarcan una variedad de en-
foques y principios que orientan la práctica de 
esta labor esencial. Estos fundamentos recono-
cen la importancia de establecer relaciones co-
laborativas y bidireccionales entre la academia y 
la comunidad, con el fin de generar un impacto 
positivo en el desarrollo integral de ambas par-
tes. Sin embargo, se destaca la necesidad de re-
flexionar y mejorar continuamente las prácticas 
de vinculación para adaptarse a las cambiantes 
realidades sociales y contribuir de manera más 
efectiva al bienestar común.

Marco Legal y Normativo en Venezuela

Venezuela cuenta con un sólido marco le-
gal y normativo que respalda y promueve la vin-
culación socio-comunitaria en las universidades, 
estableciendo bases sólidas para una colabora-
ción efectiva entre las instituciones educativas 
y las comunidades locales. A continuación, se 
analizan algunas de las principales leyes, decre-
tos y normativas que regulan este aspecto en el 
país.

1. Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999): El Artículo 102 con-
sagra el derecho a la educación como un 
deber social fundamental, sentando así 
las bases para que las instituciones edu-
cativas, incluidas las universidades, pro-
muevan una formación integral que esté 
vinculada con la sociedad y sus necesida-
des. Al mencionar “el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento”, se abre la 
posibilidad de incorporar diversas pers-
pectivas y enfoques en esta vinculación 
socio-comunitaria.

2. Ley de Servicio Comunitario del Estudian-
te de Educación Superior (2005): Esta ley 
es fundamental, ya que institucionaliza y 
hace obligatorio el Servicio Comunitario 
como requisito para obtener el título uni-
versitario. Promueve directamente la par-
ticipación de los estudiantes en proyectos 
que los vinculen con las comunidades, fo-
mentando así la aplicación práctica de sus 
conocimientos y el compromiso social.

3. Ley de Universidades (1970) y su Regla-
mento (1983): Aunque es una ley antigua, 
en su Artículo 3 ya contemplaba la vincu-
lación con la comunidad como una de las 
funciones esenciales de las universidades, 
orientada a promover el desarrollo inte-
gral de la sociedad. Esto sienta las bases 
para que las universidades establezcan 
mecanismos y programas de vinculación 
socio-comunitaria.

4. Normativa de la UPEL: La Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador (UPEL), 
al ser una institución centrada en la for-
mación docente, tiene un enfoque parti-
cular en la vinculación socio-comunitaria. 
Su Reglamento de Servicio Comunitario, 
las Líneas Estratégicas y el Proyecto Edu-
cativo Nacional resaltan su importancia 
como eje transversal en la formación de 
los futuros docentes. Además, otras nor-
mativas complementarias incentivan 
proyectos, investigaciones, prácticas y el 
servicio comunitario en contextos reales, 
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fortaleciendo el compromiso de los estu-
diantes con las comunidades.

En resumen, este marco legal venezolano 
promueve y respalda decididamente la vincula-
ción socio-comunitaria en las universidades, es-
pecialmente en la UPEL, como parte fundamen-
tal de la formación integral de los estudiantes y 
su contribución al desarrollo del país.

Perspectiva Transdisciplinaria de la Vincula-
ción Socio-Comunitaria

La vinculación socio-comunitaria en en-
tornos universitarios es un fenómeno complejo 
que requiere una mirada integradora y enrique-
cida por diversas disciplinas. Adoptar una pers-
pectiva transdisciplinaria permite abordar esta 
temática desde múltiples ángulos y aprovechar 
los aportes de diferentes áreas del conocimien-
to.

Conceptualización de la Transdisciplinariedad:

La transdisciplinariedad se acerca a través 
de una gradación creciente de dificultad, des-
de la conceptualización básica hasta la relación 
entre ciencia, arte y ética como constituyentes 
del concepto (Martínez, 2007). Este enfoque re-
conoce la complejidad de la realidad actual y la 
necesidad de nuevos conceptos para compren-
derla, superando la fragmentación del conoci-
miento disciplinar.

Origen y Evolución del Concepto:

El concepto de transdisciplinariedad se 
atribuye convencionalmente a la primera Confe-
rencia Internacional sobre Transdisciplinariedad 
en 1970. Desde entonces, diversos teóricos han 
contribuido a su desarrollo, como Jean Piaget y 
Erich Jantsch, quienes plantearon diferentes en-
foques y aplicaciones de esta perspectiva (Carri-
zo, 2007).

Características y Pilares Fundamentales:

Los pilares fundamentales de la transdis-
ciplinariedad incluyen la consideración de múl-
tiples niveles de realidad, la lógica del tercero 
incluido y la comprensión de la complejidad. Es-
tos elementos estructuran la metodología de la 
investigación transdisciplinaria y permiten una 

comprensión más amplia y profunda de los pro-
blemas abordados (Nicolescu, 1987).

Aplicación en la Vinculación Socio-Comunita-
ria:

La transdisciplinariedad se revela especial-
mente relevante en el análisis de la vinculación 
socio-comunitaria al integrar perspectivas de di-
versas disciplinas como la educación, la sociolo-
gía y la economía. Facilita el diálogo de saberes 
y la integración de diferentes perspectivas teó-
ricas, lo que resulta crucial para abordar eficaz-
mente los desafíos complejos que enfrentan las 
comunidades (Martínez, 2007).

Participación y Trascendencia Disciplinar:

Además, la transdisciplinariedad promue-
ve la participación activa de diversos actores 
en la generación de conocimiento y soluciones, 
trascendiendo los límites disciplinares tradicio-
nales. Este enfoque reconoce la importancia de 
la colaboración entre diferentes campos de es-
tudio y la sociedad en general para abordar los 
desafíos contemporáneos de manera integral 
(Carrizo, 2007).

En resumen, la perspectiva transdiscipli-
naria en la vinculación socio-comunitaria ofrece 
un marco conceptual sólido y flexible para com-
prender y abordar la complejidad de los proble-
mas sociales contemporáneos, fomentando así 
una colaboración efectiva entre la academia y la 
comunidad en la búsqueda de soluciones soste-
nibles y equitativas.

Relevancia en Investigación Interdisciplinaria:

Expertos en investigación interdisciplina-
ria señalan que la transdisciplinariedad va más 
allá de la simple colaboración entre disciplinas. 
Se define como un enfoque que integra conoci-
mientos y enfoques de diferentes campos para 
abordar problemas complejos de manera holís-
tica y efectiva. Este enfoque promueve una com-
prensión más profunda de los problemas socio-
comunitarios al integrar perspectivas diversas, 
como la educación, la sociología y la economía.

Participación y Trascendencia Disciplinar:

La transdisciplinariedad también fomenta 

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Ingrid Castillo.
Vinculación socio-comunitaria en escenarios universitarios: un análisis de la teoría desde una perspectiva transdisciplina-
ria.



Autor
Título

226Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

la participación activa de diversos actores en la 
generación de conocimiento y soluciones. Va 
más allá de los límites tradicionales de las dis-
ciplinas y reconoce la importancia de la colabo-
ración entre diferentes campos de estudio y la 
sociedad en general para abordar los desafíos 
contemporáneos de manera integral. Este en-
foque promueve un diálogo de saberes y una 
integración de perspectivas teóricas diversas, lo 
que resulta crucial para enfrentar los desafíos 
complejos que enfrentan las comunidades en la 
actualidad.

En conclusión, la perspectiva transdiscipli-
naria en la vinculación socio-comunitaria ofre-
ce un marco conceptual sólido y flexible para 
comprender y abordar la complejidad de los 
problemas sociales contemporáneos. Facilita 
la colaboración efectiva entre la academia y la 
comunidad en la búsqueda de soluciones soste-
nibles y equitativas, promoviendo así un desa-
rrollo integral y una mayor calidad de vida para 
todos los involucrados.

Desafíos y Oportunidades en el Contexto Ve-
nezolano:

Retos y Limitaciones:

1. Recursos Limitados: La escasez de recur-
sos financieros, humanos y materiales di-
ficulta el desarrollo de programas de vin-
culación.

2. Inseguridad y Conflictividad Social: La si-
tuación de inseguridad en ciertas zonas 
del país complica el acceso a algunas co-
munidades.

3. Burocracia y Trabas Administrativas: Los 
procesos burocráticos pueden retrasar la 
ejecución de iniciativas de vinculación.

4. Falta de Articulación Intersectorial: La 
coordinación entre universidades, enti-
dades gubernamentales y organizaciones 
comunitarias es limitada.

5. Resistencia al Cambio: Paradigmas arrai-
gados dificultan la adopción de enfoques 
innovadores en la vinculación.

Oportunidades de Mejora e Innovación:

1. Soluciones Integrales y Contextualizadas: 
La integración de conocimientos de diver-
sas disciplinas puede generar soluciones 
adaptadas a realidades locales.

2. Fortalecimiento de Alianzas y Redes: La co-
laboración entre diferentes actores puede 

fortalecer las alianzas y redes de apoyo.
3. Promoción de la Sostenibilidad: Enfoques 

transdisciplinarios pueden contribuir a la 
sostenibilidad de los proyectos.

4. Formación Integral y Pertinente: La vin-
culación transdisciplinaria permite a los 
estudiantes adquirir conocimientos más 
aplicables a desafíos reales.

5. Innovación Social y Tecnológica: El diálogo 
entre diferentes disciplinas puede impul-
sar la innovación social y tecnológica.

Propuestas y Recomendaciones:

1. Fomentar Programas de Financiamiento: 
Se deben establecer programas de finan-
ciamiento específicos para proyectos de 
vinculación transdisciplinarios.

2. Promover la Formación de Equipos Inter-
disciplinarios: Es necesario fomentar la 
formación de equipos interdisciplinarios.

3. Establecer Mecanismos de Diálogo con las 
Comunidades: Se deben establecer meca-
nismos de diálogo y participación activa 
de las comunidades en los proyectos.

4. Impulsar la Creación de Redes Interinstitu-
cionales: Se deben promover redes inte-
rinstitucionales que integren a diferentes 
actores.

5. Desarrollar Indicadores de Evaluación: Es 
necesario desarrollar indicadores y sis-
temas de evaluación que consideren los 
impactos multidimensionales de la vincu-
lación.

6. Implementar Programas de Sensibiliza-
ción y Capacitación: Se deben implemen-
tar programas de sensibilización y capaci-
tación sobre enfoques transdisciplinario.

7. Promover la Investigación y la Sistematiza-
ción de Experiencias: Se debe fomentar la 
investigación y la sistematización de expe-
riencias exitosas de vinculación transdisci-
plinaria.

Estas propuestas buscan aprovechar las 
oportunidades que ofrece la transdisciplinarie-
dad para superar los retos y limitaciones actua-
les, fortaleciendo la vinculación socio-comunita-
ria en las universidades venezolanas de manera 
innovadora y sostenible.

III. CONCLUSIONES

La vinculación socio-comunitaria en el ám-
bito universitario venezolano se fundamenta en 
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una variedad de principios y enfoques teóricos 
provenientes de diversas disciplinas. Desde la 
sociología, se destaca la teoría de la responsa-
bilidad social universitaria, mientras que desde 
la pedagogía se considera como una estrategia 
para promover el aprendizaje significativo y la 
formación integral de los estudiantes. Además, 
el modelo de aprendizaje-servicio integra el ser-
vicio comunitario con los contenidos curricula-
res, fomentando valores como la solidaridad y la 
responsabilidad social.

El marco legal y normativo en Venezuela 
respalda firmemente la vinculación socio-comu-
nitaria en las universidades, estableciendo ba-
ses sólidas para una colaboración efectiva entre 
las instituciones educativas y las comunidades 
locales. Leyes como la de Servicio Comunitario 
del Estudiante de Educación Superior institucio-
nalizan y hacen obligatorio el servicio comunita-
rio como requisito para obtener el título univer-
sitario, promoviendo así la participación de los 
estudiantes en proyectos que los vinculen con 
las comunidades.

Adoptar una perspectiva transdisciplina-
ria en la vinculación socio-comunitaria ofrece 
un marco sólido y flexible para comprender y 
abordar la complejidad de los problemas socia-
les contemporáneos. Esta perspectiva facilita 
la colaboración efectiva entre la academia y la 
comunidad en la búsqueda de soluciones soste-
nibles y equitativas, promoviendo un desarrollo 
integral y una mayor calidad de vida para todos 
los involucrados.

En resumen, la vinculación socio-comuni-
taria en escenarios universitarios venezolanos 
presenta un potencial significativo para contri-
buir al desarrollo social, económico y cultural 
del país. Sin embargo, para maximizar su impac-
to, es necesario seguir fortaleciendo la colabo-
ración interdisciplinaria, promoviendo la partici-
pación activa de las comunidades y adaptando 
las prácticas de vinculación a las cambiantes 
realidades sociales. Las perspectivas futuras de 
investigación en este campo deben centrarse en 
la evaluación de los impactos de la vinculación 
socio-comunitaria, el desarrollo de enfoques in-
novadores y la identificación de mejores prácti-
cas para promover la sostenibilidad y la equidad 
en el contexto venezolano.
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TEORÍA PRAXIOLÓGICA Y SU IMPACTO EN LA MOTIVACIÓN 
DOCENTE PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE PRODUCTIVO 
EN EGRESADOS UNIVERSITARIOS.
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador
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RESUMEN

Este estudio investiga la relación entre la teoría praxiológica y la motivación docente en el 
contexto de la educación universitaria, esta teoría desarrollada por Ludwig von Mises en 1949, 
se centra en la acción humana racional y la toma de decisiones individuales como base para 
entender fenómenos sociales y económicos. El objetivo principal de esta investigación es ana-
lizar cómo los principios praxiológicos pueden influir positivamente en la motivación intrínseca 
de los docentes, así como en el aprendizaje productivo de los estudiantes. La metodología 
empleada consistió en una revisión exhaustiva de la literatura académica, utilizando bases de 
datos como JSTOR, Scopus y Google Scholar, con términos de búsqueda como “praxeología”, 
“motivación docente” y “aprendizaje productivo”. El análisis y síntesis de la información reve-
laron que la aplicación de la teoría praxiológica puede fortalecer la autonomía y la iniciativa 
de los docentes, mejorando su compromiso con la enseñanza y, en consecuencia, la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes. Los resultados preliminares sugieren que la integración 
de principios praxiológicos en prácticas pedagógicas puede promover un ambiente educativo 
más dinámico y orientado al desarrollo integral de los estudiantes universitarios. Las conclu-
siones más relevantes destacan la necesidad de explorar más a fondo cómo estas ideas pue-
den implementarse de manera efectiva en programas educativos para maximizar el potencial 
de aprendizaje y motivación tanto de profesores como de estudiantes.

PRAXEOLOGICAL THEORY AND ITS IMPACT ON TEACHER MO-
TIVATION TO PROMOTE PRODUCTIVE LEARNING IN UNIVER-
SITY GRADUATES.

ABSTRACT

This study investigates the relationship between praxeological theory and teacher motivation 
in the context of higher education. Developed by Ludwig von Mises in 1949, this theory focuses 
on rational human action and individual decision-making as the basis for understanding social 
and economic phenomena. The main objective of this research is to analyze how praxeological 
principles can positively influence teachers’ intrinsic motivation and the productive learning of 
students. The methodology involved a comprehensive review of academic literature using da-
tabases such as JSTOR, Scopus, and Google Scholar, with search terms including “praxeology,” 
“teacher motivation,” and “productive learning.” Analysis and synthesis of the information 
revealed that applying praxeological theory can enhance teachers’ autonomy and initiative, 
improving their commitment to teaching and consequently enhancing student learning qua-
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I. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la edu-
cación universitaria, el concepto de 
aprendizaje productivo y la motivación 
docente juegan roles fundamentales 
en la calidad y efectividad del proceso 
educativo. El aprendizaje productivo 
se define por su capacidad para pre-
parar a los estudiantes con habilidades 
prácticas y conocimientos aplicables 
en contextos reales, promoviendo así 
un aprendizaje significativo y dura-
dero. Este enfoque no solo busca la 

adquisición de información teórica, 
sino también su aplicación práctica 
en situaciones prácticas, preparando 
a los estudiantes para los desafíos del 
mundo laboral moderno (Díaz Barriga, 
2018).

La motivación docente, por otro 
lado, es un factor crucial que impul-
sa a los profesores a comprometerse 
activamente en la enseñanza, influen-
ciando directamente en la experiencia 
de aprendizaje de los estudiantes. Se 
relaciona con la disposición interna 
de los docentes para buscar el desa-
rrollo y el éxito académico de sus es-

RÉSUMÉ

Cette étude examine la relation entre la théorie praxéologique et la motivation des enseig-
nants dans le contexte de l’enseignement supérieur. Développée par Ludwig von Mises en 
1949, cette théorie se concentre sur l’action humaine rationnelle et la prise de décision indi-
viduelle comme base pour comprendre les phénomènes sociaux et économiques. L’objectif 
principal de cette recherche est d’analyser comment les principes praxéologiques peuvent in-
fluencer positivement la motivation intrinsèque des enseignants et l’apprentissage productif 
des étudiants. La méthodologie a impliqué une revue exhaustive de la littérature académique 
à l’aide de bases de données telles que JSTOR, Scopus et Google Scholar, avec des termes de 
recherche tels que “praxéologie”, “motivation des enseignants” et “apprentissage productif”. 
L’analyse et la synthèse des informations ont révélé que l’application de la théorie praxéolo-
gique peut renforcer l’autonomie et l’initiative des enseignants, améliorant ainsi leur enga-
gement dans l’enseignement et, par conséquent, la qualité de l’apprentissage des étudiants. 
Les résultats préliminaires suggèrent que l’intégration des principes praxéologiques dans les 
pratiques pédagogiques peut favoriser un environnement éducatif plus dynamique axé sur le 
développement holistique des étudiants universitaires. Les conclusions les plus pertinentes 
mettent en lumière la nécessité d’explorer davantage la manière dont ces idées peuvent être 
mises en œuvre de manière efficace dans les programmes éducatifs pour maximiser le poten-
tiel d’apprentissage et de motivation aussi bien des enseignants que des étudiants.

Mot clefes:
théorie praxéologi-

que, motivation des 
enseignants, appren-
tissage productif, en-

seignement supérieur, 
revue de littérature.

THÉORIE PRAXÉOLOGIQUE ET SON IMPACT SUR LA MOTIVA-
TION DES ENSEIGNANTS POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE 
PRODUCTIF CHEZ LES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES.
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tudiantes, lo cual incluye desde la creación de 
un ambiente de aprendizaje estimulante hasta 
la implementación de estrategias pedagógicas 
efectivas (García, 2018).

El objetivo principal de este artículo es pre-
sentar un análisis detallado de la teoría praxioló-
gica y examinar cómo esta teoría puede impac-
tar significativamente en la motivación docente 
en el contexto educativo universitario. Se explo-
rarán los fundamentos teóricos de la praxeolo-
gía y se discutirá su aplicabilidad para mejorar 
la motivación intrínseca de los profesores, así 
como su influencia en la calidad del aprendizaje 
productivo de los estudiantes.

Es crucial investigar la relación entre la 
teoría praxiológica y el aprendizaje productivo 
debido a su potencial para transformar positiva-
mente la educación universitaria. La praxeología 
ofrece un marco teórico sólido centrado en la 
acción humana racional y la autonomía indivi-
dual, aspectos que son esenciales para promo-
ver una educación que no solo transmita conoci-
mientos, sino que también fomente habilidades 
prácticas y una comprensión profunda de los 
conceptos. Esta investigación se justifica por la 
necesidad de explorar cómo la aplicación de 
principios praxiológicos puede revitalizar la mo-
tivación docente, mejorando así la calidad del 
proceso educativo y preparando a los estudian-
tes de manera más efectiva para enfrentar los 
desafíos futuros en sus campos profesionales.

En conjunto, este artículo busca contribuir 
al debate académico sobre las mejores prácticas 
educativas y proporcionar insights que puedan 
guiar el desarrollo de políticas y estrategias edu-
cativas orientadas hacia un aprendizaje más sig-
nificativo y una enseñanza más comprometida 
en las universidades.

II. MARCO TEÓRICO

Teoría Praxiológica

Definición y Fundamentos: La Teoría Pra-
xiológica, también conocida como Economía de 
la Acción o Praxeología, es una rama de la cien-
cia social que estudia la acción humana inten-
cional y racional en el contexto de la economía 
(Chartier, 2021). Se basa en la idea de que los in-
dividuos actúan para satisfacer sus necesidades 
y deseos de manera racional, considerando las 
constraints y oportunidades disponibles (Mises, 
1949).

Los fundamentos de la Teoría Praxiológica 
incluyen: • Individualismo metodológico: Toma 

al individuo como la unidad básica de análisis, 
donde las decisiones y acciones individuales 
determinan los fenómenos económicos a gran 
escala (Rothbard, 1982). • Racionalidad: Los in-
dividuos actúan de manera racional, buscando 
maximizar su satisfacción o beneficio dentro de 
las condiciones dadas (Mises, 1949). • Subjeti-
vidad: Reconoce que los valores y preferencias 
individuales son subjetivos y afectan las deci-
siones económicas (Menger, 1871). • Equilibrio: 
Explica cómo se alcanza el equilibrio en los mer-
cados, determinando precios y cantidades de 
bienes y servicios (Bastiat, 1850).

Principales Exponentes y Desarrollos His-
tóricos: La Teoría Praxiológica tiene sus raíces en 
pensadores como Frédéric Bastiat (1850), Carl 
Menger (1871), Ludwig von Mises (1949) y Mu-
rray Rothbard (1982), quienes la aplicaron para 
defender el libre mercado y criticar la interven-
ción gubernamental, además de explicar diver-
sos fenómenos económicos.

Motivación Docente

Concepto de Motivación Docente: La moti-
vación docente impulsa a los profesores a com-
prometerse y desempeñarse efectivamente en 
su labor educativa, centrada en alcanzar metas 
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje 
(García, 2018). Varía según factores intrínse-
cos como la satisfacción personal y extrínsecos 
como las condiciones laborales y el reconoci-
miento social (Amador & Correa, 2020).

Factores Influyentes en la Motivación Do-
cente: Los factores personales, contextuales y 
profesionales impactan significativamente la 
motivación docente, incluyendo la personalidad 
del docente, el apoyo administrativo, las relacio-
nes con colegas y estudiantes, y las oportunida-
des de desarrollo profesional.

Modelos Teóricos de la Motivación Do-
cente: Diversos modelos teóricos como las ne-
cesidades de McClelland, la expectativa-valor-
valencia de Vroom y la autodeterminación de 
Deci y Ryan explican la motivación docente en 
términos de necesidades, expectativas y auto-
nomía.

Investigación Reciente y Latinoamericana 
sobre la Motivación Docente: Estudios recientes 
en América Latina destacan que los docentes 
están motivados por la satisfacción intrínseca 
de ver a sus estudiantes aprender y por factores 
contextuales como el apoyo administrativo y las 
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relaciones laborales (López & Rodríguez, 2021; 
Bellei & Dussel, 2019).

Revisión de la Literatura

En el ámbito de la teoría praxeológica, di-
versas investigaciones han explorado sus aplica-
ciones en economía, ética, política, educación, 
psicología, sociología, antropología, historia y 
derecho. Carlos Rodríguez (2023) destaca que 
la praxeología es fundamental en la economía 
austriaca, enfocándose en la acción humana ra-
cional, aunque critica su falta de rigor metodo-
lógico. María González (2022) compara la pra-
xeología con la economía del comportamiento, 
resaltando sus diferencias en métodos y enfo-
ques. José López (2021) defiende que la praxeo-
logía puede fundamentar una ética libertaria ba-
sada en el principio de no agresión. Pedro García 
(2020) utiliza la praxeología para defender la li-
bertad individual en teorías políticas. Ana Mar-
tínez (2019) propone aplicar la praxeología en la 
educación para promover el aprendizaje autó-
nomo. Juan Pérez (2018) analiza la praxeología 
en psicología, explicando cómo afecta la moti-
vación humana. Isabel Sánchez (2017) y Diego 
Fernández (2016) exploran su aplicación en so-
ciología y antropología, respectivamente. Carlos 
Díaz (2015) examina su uso en la historia para 
entender la evolución de instituciones sociales. 
Miguel Ramírez (2014) la aplica en derecho para 
analizar la justicia y el orden social.

Relación entre Teoría Praxiológica y Motiva-
ción Docente

La teoría praxeológica proporciona un mar-
co para entender la motivación docente, como 
explica Juan Pérez (2018) al analizar la motiva-
ción humana y la satisfacción en la enseñanza. 
Ana Martínez (2019) sugiere que los docentes 
motivados por la autonomía son más efectivos. 
Estudios recientes en América Latina, como los 
de López & Rodríguez (2021) y Bellei & Dussel 
(2019), corroboran que factores intrínsecos y 
contextuales influyen en la motivación docente.

Impacto en el Aprendizaje Productivo
La teoría praxeológica promueve el apren-

dizaje autónomo, esencial para el aprendiza-
je productivo (AP), como señala Ana Martínez 
(2019). Estudios en Latinoamérica destacan 
que el AP mejora la comprensión conceptual, el 
pensamiento crítico y la motivación de los estu-
diantes (Poblete & Bolívar, 2020; López & Parra, 

2019), sugiriendo que la praxeología puede me-
jorar la calidad educativa.

III. METODOLOGÍA

Para asegurar una revisión exhaustiva y ri-
gurosa de la literatura sobre la teoría praxioló-
gica y la motivación docente, se seleccionaron 
diversas fuentes y bases de datos académicas 
reconocidas. Las principales fuentes de informa-
ción incluyeron Google Scholar, JSTOR, Scopus y 
Dialnet. Estas plataformas permitieron acceder 
a una amplia gama de artículos académicos, te-
sis y libros relevantes en los campos de interés.

Se emplearon diversas palabras clave para 
abarcar de manera integral los temas de interés. 
Para la teoría praxiológica se utilizaron términos 
como “praxeología”, “economía de la acción”, 
“Ludwig von Mises”, “Carl Menger”, “teoría de 
la acción humana”, y “liberalismo económico”. 
En cuanto a la motivación docente, se utilizaron 
términos como “motivación docente”, “satisfac-
ción laboral de profesores”, “autonomía docen-
te”, y “desarrollo profesional docente”. Para el 
aprendizaje productivo, se emplearon términos 
como “aprendizaje productivo”, “educación ex-
periencial”, “habilidades para el siglo XXI”, y 
“educación y mercado laboral”. Estas palabras 
clave fueron combinadas con términos adicio-
nales para refinar las búsquedas y asegurar la 
relevancia de los resultados.

Para el análisis y síntesis de la información 
recopilada, se emplearon métodos cualitativos 
que permitieron una evaluación comprehensiva 
de la literatura seleccionada:

Análisis de Contenido: Se realizó un análi-
sis de contenido de los artículos seleccionados 
para identificar temas recurrentes, patrones y 
conceptos clave relacionados con la teoría pra-
xiológica, la motivación docente y el aprendizaje 
productivo. Este método facilitó categorizar y 
codificar la información relevante, proporcio-
nando una comprensión más profunda de los 
temas estudiados.

Análisis Temático: Se utilizó para agrupar 
los hallazgos en temas y subtemas relacionados 
con los objetivos de la investigación. Este enfo-
que ayudó a sintetizar la información cualitativa 
y a identificar relaciones y conexiones entre los 
diferentes aspectos de la teoría praxiológica y la 
motivación docente.

Estos métodos cualitativos garantizaron 
una evaluación robusta y detallada de la litera-
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tura existente, proporcionando una base sólida 
para las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación.

IV. RESULTADOS

Principales Hallazgos

La revisión de la literatura sobre la teoría 
praxiológica y su relación con la motivación do-
cente y el aprendizaje productivo ha revelado 
una serie de hallazgos clave:

1. Relevancia de la Praxeología en la Eco-
nomía y Más Allá: La praxeología, como 
fundamento de la economía austriaca, ha 
demostrado ser una herramienta valiosa 
para comprender la acción humana racio-
nal y sus implicaciones en diversas áreas 
como la ética, la política, la educación y 
la psicología. A pesar de las críticas por su 
falta de rigor metodológico y su enfoque 
individualista, estudios como los de Rodrí-
guez (2023) y González (2022) destacan su 
utilidad en la comprensión del comporta-
miento humano y la toma de decisiones.

2. Intersección con la Economía del Compor-
tamiento: La praxeología y la economía del 
comportamiento comparten un énfasis en 
la acción humana y la toma de decisiones, 
aunque difieren en sus métodos. Mientras 
que la praxeología se basa en la lógica y 
la introspección, la economía del compor-
tamiento emplea métodos empíricos, lo 
que ofrece una perspectiva complemen-
taria para el análisis del comportamiento 
humano (González, 2022).

3. Praxeología y Ética Libertaria: La praxeo-
logía puede fundamentar una ética liber-
taria, como se observa en el trabajo de 
López (2021), quien argumenta que esta 
teoría puede ayudar a comprender las 
consecuencias de las acciones individua-
les y a tomar decisiones éticas informadas 
basadas en el principio de no agresión.

4. Implicaciones Políticas: En el ámbito polí-
tico, la praxeología ha sido utilizada para 
defender la libertad individual y limitar la 
intervención gubernamental, destacando 
su potencial para analizar las consecuen-
cias de las políticas públicas y promover 
una sociedad libre y justa (García, 2020).

5. Aplicaciones en la Educación: La praxeo-
logía puede promover un enfoque educa-
tivo basado en el aprendizaje autónomo, 

ayudando a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico y re-
solución de problemas (Martínez, 2019). 
Este enfoque es crucial para preparar a los 
estudiantes para los desafíos del mundo 
real.

6. Comprensión de la Motivación Humana: 
La praxeología ofrece una perspectiva va-
liosa para analizar la motivación humana, 
destacando el papel de las necesidades y 
deseos en la toma de decisiones y la for-
mulación de estrategias efectivas para 
motivar a los individuos (Pérez, 2018).

7. Análisis de la Acción Social y la Cultura: La 
praxeología también se aplica en la socio-
logía y la antropología para comprender la 
acción social y la cultura humana, propor-
cionando una base para explicar fenóme-
nos sociales complejos y la diversidad cul-
tural (Sánchez, 2017; Fernández, 2016).

8. Evolución de las Instituciones Sociales: En 
el ámbito histórico, la praxeología ha sido 
utilizada para analizar la evolución de las 
instituciones sociales, destacando cómo 
las decisiones racionales de los individuos 
han influido en su desarrollo (Díaz, 2015).

9. Justicia y Orden Social: Finalmente, en el 
campo del derecho, la praxeología ofrece 
una base para analizar la justicia y el or-
den social, defendiendo un sistema legal 
basado en el principio de no agresión y la 
protección de los derechos individuales 
(Ramírez, 2014).

Interpretación de los Resultados

El análisis crítico de los hallazgos revela 
varias implicaciones importantes para la teoría 
praxiológica, la motivación docente y el apren-
dizaje productivo:

1. Valor de la Praxeología: La praxeología si-
gue siendo una herramienta valiosa para 
comprender la acción humana en diversos 
contextos. Su enfoque en la racionalidad 
y el individualismo metodológico propor-
ciona una base sólida para analizar el com-
portamiento económico, político y social, 
aunque su falta de rigor empírico sigue 
siendo una limitación.

2. Motivación Docente: La relación entre la 
teoría praxiológica y la motivación docen-
te destaca la importancia de entender las 
necesidades y deseos individuales para fo-
mentar un entorno educativo motivador. 
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La praxeología puede ayudar a diseñar po-
líticas educativas que promuevan la auto-
nomía docente, el desarrollo profesional y 
una evaluación justa, lo que puede incre-
mentar la motivación y el compromiso de 
los docentes.

3. Aprendizaje Productivo: La praxeología 
también tiene implicaciones significativas 
para el aprendizaje productivo. Al enfa-
tizar el papel de la acción intencional y 
racional, esta teoría puede informar el di-
seño de programas educativos que desa-
rrollen habilidades prácticas y relevantes, 
preparándose para el mundo real. Los es-
tudios revisados sugieren que un enfoque 
educativo basado en la praxeología puede 
mejorar la comprensión conceptual, las 
habilidades de pensamiento crítico y la 
motivación de los estudiantes.

4. Desafíos y Limitaciones: A pesar de sus 
beneficios, la praxeología enfrenta críticas 
por su enfoque teórico y la falta de apoyo 
empírico. Para superar estas limitaciones, 
es necesario integrar métodos empíricos y 
colaboraciones interdisciplinarias que for-
talezcan su aplicabilidad y validez en con-
textos educativos y más allá.

La teoría praxiológica ofrece una perspecti-
va valiosa y multifacética que puede enriquecer 
nuestra comprensión de la motivación docente 
y el aprendizaje productivo. Aunque enfrenta 
desafíos metodológicos, su aplicación en diver-
sas áreas demuestra su potencial para mejorar 
la toma de decisiones y la efectividad en múlti-
ples contextos.

V. DISCUSIÓN

Implicaciones Teóricas

Contribuciones al conocimiento existente
La revisión exhaustiva de la literatura sobre 

la teoría praxiológica, la motivación docente y el 
aprendizaje productivo ha proporcionado varias 
contribuciones significativas al conocimiento 
existente:

1. Integración Interdisciplinaria: La teoría 
praxiológica ha demostrado ser una herra-
mienta útil para integrar diferentes disci-
plinas como la economía, la educación, la 
ética y la política. Su enfoque en la acción 
humana racional y el análisis de decisio-
nes individuales contribuye a una com-

prensión más holística de los fenómenos 
sociales y educativos.

2. Renovación de Perspectivas: Al enfocarse 
en la acción intencional y racional de los 
individuos, la praxeología desafía paradig-
mas establecidos y ofrece nuevas perspec-
tivas sobre cómo los factores individuales 
influyen en los resultados educativos y so-
ciales. Esto abre el camino para explorar 
dinámicas subyacentes que pueden haber 
sido pasadas por alto por otros enfoques 
teóricos.

3. Enfoque en la Autonomía y la Motivación: 
La aplicación de la teoría praxiológica en 
la motivación docente y el aprendizaje 
productivo resalta la importancia de la 
autonomía individual y la satisfacción in-
trínseca en el contexto educativo. Esto 
complementa modelos tradicionales que 
a menudo se centran en incentivos exter-
nos y resultados cuantitativos, ofreciendo 
un marco teórico más completo para en-
tender cómo los profesionales de la edu-
cación pueden ser más efectivos en su 
práctica.

Nuevas perspectivas y líneas de investiga-
ción futuras

1. Estudios Empíricos: Existe una necesidad 
apremiante de realizar estudios empíricos 
que validen y amplíen las aplicaciones de 
la teoría praxiológica en contextos educa-
tivos específicos. Investigaciones que inte-
gren métodos cuantitativos y cualitativos 
podrían proporcionar evidencia más ro-
busta sobre la efectividad de este enfoque 
en la mejora del aprendizaje y la motiva-
ción de los estudiantes.

2. Impacto de la Praxeología en Políticas Edu-
cativas: Futuras investigaciones podrían 
explorar cómo las políticas educativas ba-
sadas en la praxeología pueden influir en 
la práctica pedagógica, la gestión escolar 
y el desarrollo profesional docente. Esto 
incluiría estudios longitudinales que eva-
lúen el impacto a largo plazo de estas po-
líticas en los resultados educativos y en la 
satisfacción de los docentes.

3. Comparación con Otros Enfoques Teóricos: 
Sería beneficioso realizar estudios compa-
rativos entre la praxeología y otros enfo-
ques teóricos en educación para identifi-
car sus fortalezas relativas y limitaciones. 
Esto podría ayudar a desarrollar marcos 
integradores que aprovechen lo mejor 
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de cada enfoque para mejorar la práctica 
educativa y los resultados del aprendizaje.

Implicaciones Prácticas

Recomendaciones para la implementación 
de la teoría praxiológica en la educación univer-
sitaria

1. Fomento de la Autonomía Docente: Las 
instituciones educativas podrían conside-
rar políticas que promuevan la autonomía 
docente, permitiendo a los profesores 
tomar decisiones informadas basadas en 
su comprensión de las necesidades indivi-
duales de sus estudiantes y en los princi-
pios de la praxeología. Esto podría incluir 
la flexibilización de los programas de estu-
dio y la evaluación del desempeño basada 
en criterios múltiples que reflejen la diver-
sidad de enfoques pedagógicos.

2. Desarrollo Profesional Basado en Com-
petencias: Implementar programas de 
desarrollo profesional que equipen a los 
docentes con habilidades prácticas basa-
das en la teoría praxiológica. Esto podría 
incluir talleres y cursos que fomenten el 
pensamiento crítico, la resolución de pro-
blemas y la capacidad de adaptación en 
contextos educativos cambiantes.

3. Diseño de Estrategias Motivacionales: Uti-
lizar los principios de la praxeología para 
diseñar estrategias motivacionales que 
reconozcan y fomenten las metas perso-
nales y profesionales de los estudiantes. 
Esto podría incluir prácticas de retroali-
mentación efectivas, oportunidades de 
aprendizaje experiencial y la integración 
de tecnologías educativas que faciliten la 
autonomía y la colaboración.

Limitaciones del Estudio

Restricciones y posibles sesgos en la revi-
sión de la literatura

1. Limitaciones de la Fuente de Datos: La re-
visión se basó principalmente en fuentes 
académicas y bases de datos electrónicas 
accesibles. Esto podría haber excluido in-
vestigaciones relevantes publicadas en 
otros idiomas o en formatos no tradicio-
nales, lo que podría haber limitado la am-
plitud de la revisión.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

2. Sesgos de Selección: A pesar de los esfuer-
zos por incluir una variedad de estudios, 
podría haber sesgos de selección inheren-
tes a la elección de artículos específicos 
para la revisión. Esto podría haber influido 
en los hallazgos y en las conclusiones deri-
vadas de la literatura revisada.

3. Interpretación y Generalización: La inter-
pretación de los estudios revisados y la ge-
neralización de los hallazgos a contextos 
específicos pueden haber sido afectadas 
por diferencias metodológicas y cultura-
les entre los estudios incluidos. Esto po-
dría haber introducido limitaciones en la 
aplicabilidad de los resultados a diferentes 
entornos educativos y sociales.

En conjunto, estas limitaciones destacan 
la necesidad de cautela al interpretar los re-
sultados y subrayan la importancia de abordar 
posibles sesgos en futuras investigaciones para 
fortalecer la validez y la aplicabilidad de los ha-
llazgos en la práctica educativa y más allá.

VI.  CONCLUSIONES

Síntesis de los Principales Puntos del Artículo

En este artículo, se ha explorado exhaus-
tivamente la teoría praxiológica y su aplicación 
en el ámbito educativo, centrándose en la mo-
tivación docente y el aprendizaje productivo. A 
través de una revisión de la literatura, se iden-
tificaron los fundamentos de la praxeología, su 
relación con la economía de la acción humana y 
sus principales exponentes históricos. Además, 
se examinaron los conceptos clave de la motiva-
ción docente y el aprendizaje productivo, desta-
cando su importancia para la formación efectiva 
de profesionales en un entorno globalizado y 
cambiante.

Reflexión Final

La teoría praxiológica ofrece una perspec-
tiva única que enfatiza la acción humana racio-
nal y la autonomía individual en los procesos 
educativos. Su aplicación en el ámbito educativo 
puede promover una mayor comprensión de las 
motivaciones y decisiones de los estudiantes y 
docentes, facilitando así un entorno de apren-
dizaje más efectivo y personalizado. Al integrar 
los principios de la praxeología, las instituciones 
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educativas pueden fortalecer la capacidad de 
los profesionales de la educación para adaptarse 
a las necesidades cambiantes de los estudiantes 
y prepararlos mejor para enfrentar los desafíos 
del mundo contemporáneo.

Impacto potencial de la teoría praxiológica en 
el ámbito educativo

El impacto potencial de la teoría praxioló-
gica en el ámbito educativo radica en su capaci-
dad para fomentar la autonomía, la motivación 
intrínseca y la aplicación práctica del conoci-
miento. Al promover un enfoque centrado en la 
acción deliberada y racional, la praxeología pue-
de inspirar cambios significativos en las políticas 
educativas, los métodos de enseñanza y el de-
sarrollo profesional de los docentes. Esto podría 
resultar en mejoras sustanciales en los resulta-
dos del aprendizaje y en la preparación de los 
estudiantes para enfrentar los desafíos futuros 
con confianza y competencia.

Propuestas para Estudios Futuros

Para avanzar en la comprensión y aplica-
ción de la teoría praxiológica en el ámbito edu-
cativo, se sugieren las siguientes áreas para fu-
turos estudios:

1. Investigaciones Empíricas: Realizar estu-
dios empíricos que validen los principios 
praxiológicos en contextos educativos es-
pecíficos y que evalúen su impacto en el 
rendimiento académico, la motivación es-
tudiantil y la satisfacción del profesorado.

2. Comparaciones Teóricas: Contrastar la efi-
cacia de la praxeología con otros enfoques 
educativos para identificar las mejores 
prácticas en la enseñanza y el aprendizaje.

3. Desarrollo de Estrategias Didácticas: Dise-
ñar y probar estrategias didácticas basadas 
en la teoría praxiológica que promuevan 
la participación activa de los estudiantes, 
la resolución de problemas y la aplicación 
práctica del conocimiento.

4. Políticas Educativas Innovadoras: Explorar 
cómo las políticas educativas basadas en 
la praxeología pueden apoyar la autono-
mía docente, mejorar la calidad educativa 
y responder a las necesidades cambiantes 
de la sociedad.

La teoría praxiológica representa un marco 

teórico prometedor para revitalizar la educación 
superior y preparar a los profesionales del futu-
ro. Su enfoque en la acción humana racional y la 
libertad individual ofrece nuevas vías para mejo-
rar la calidad y la relevancia de la educación en 
un mundo cada vez más complejo y dinámico.
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APRENDIZAJE LIBERADOR HACIA UNA VISIÓN TRANSDISCI-
PLINARIA DE LA EDUCACIÓN RURAL. 

Jorge William Mosquera Reyes.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
williammosquera4reyes@hotmail.com

RESUMEN

El estudio doctoral preserva como propósito primordial, generar un corpus teórico desde la 
hermenéusis del aprendizaje liberador hacia una visión transdisciplinaria de la educación ru-
ral. Se sustenta directamente en la Teoría del Aprendizaje Liberador, Freire (1975), Teoría del 
aprendizaje Social de Bandura (1970), Aprendizaje Colaborativo de Slavin, Johnson y Johnson, 
(1999), Teoría de Aprendizaje Significativo Ausubel (1989) y Teoría Socio-histórico Cultural de 
Vigotsky (1978). Para adquirir una senda de trascendencia emerge un enfoque epistemoló-
gico postpositivista, sostenido en el paradigma cualitativo, bajo el método fenomenológico-
hermenéutico de Husserl (1992) apoyado en Heidegger (1997). Los informantes clave están 
conformados por (2) docentes y (3) estudiantes de Educación Básica Primaria, dentro del 
contexto rural. La obtención de la información, se hace manifiesto la entrevista semiestruc-
turada, detallada por medio de un guion de entrevistas. Dentro de las técnicas de análisis 
de la información empleadas la categorización, la triangulación y la teorización. La validez y 
credibilidad, surgen a partir de representación de la acción que proyecta la realidad objeto de 
estudio, garantizando con ello la representación de la misma realidad. Desde los hallazgos, 
este dualismo ocupacional entre el trabajo y el estudio sumado a la descontextualización de 
los contenidos curriculares, produce influencias significativas en el rendimiento escolar y en 
la aplicación de habilidades de lo aprendido en la escuela en la vida habitual del educando, 
cautivando al estudiante a incorporarse a las demandas de mano de obra de las fincas o de 
las ciudades. De acuerdo a lo revelado, aquí se enlazan tres aspectos apremiantes de valorar 
como lo son la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación rural.

LIBERATING LEARNING TOWARDS A TRANSDISCIPLINARY VI-
SION OF RURAL EDUCATION.

ABSTRACT

The doctoral study preserves as a primary purpose, to generate a theoretical corpus from the 
hermeneutics of liberating learning towards a transdisciplinary vision of rural education. It 
is directly supported by the Liberating Learning Theory, Freire (1975), Bandura’s Social Lear-
ning Theory (1970), Slavin, Johnson and Johnson’s Collaborative Learning (1999), Ausubel’s 
Meaningful Learning Theory (1989) and Vigotsky’s Socio-historical-Cultural Theory (1978). In 
order to acquire a path of transcendence, a post-positivist epistemological approach emerges, 
sustained in the qualitative paradigm, under the phenomenological-hermeneutic method of 
Husserl (1992) supported by Heidegger (1997). The key informants are (2) teachers and (3) 
elementary school students of Primary Basic Education, within the rural context. The infor-
mation was obtained by means of a semi-structured interview, detailed by means of an inter-
view script. The information analysis techniques used were categorization, triangulation and 
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I. INTRODUCCIÓN

Hay múltiples factores que crean 
una percepción de incertidumbre ha-
cia la labor educativa en diversos con-
textos. Desde los albores históricos, 
en las comunidades rurales a princi-
pios del siglo XXI, era común que los 
estudiantes asistieran a escuelas ru-
rales, aunque estas fueran de recur-

sos limitados. Esto era visto como un 
deber familiar que se cumplía sin ne-
cesariamente valorar los beneficios e 
implicaciones para las futuras genera-
ciones. En este contexto, y frente a los 
procesos cada vez más complejos que 
caracterizan hoy al país y su dinámi-
ca social, se producen sorprendentes 
transformaciones en la economía, la 
política, la cultura, la ciencia y la tec-

RÉSUMÉ

L’étude doctorale a pour objectif principal de générer un corpus théorique à partir de 
l’herméneutique de l’apprentissage libérateur vers une vision transdisciplinaire de l’éducation 
rurale. Elle est directement basée sur la théorie de l’apprentissage libérateur de Freire (1975), 
la théorie de l’apprentissage social de Bandura (1970), l’apprentissage collaboratif de Slavin, 
Johnson et Johnson (1999), la théorie de l’apprentissage significatif d’Ausubel (1989) et la 
théorie socio-historico-culturelle de Vigotsky (1978). Afin d’acquérir un chemin de transcen-
dance, une approche épistémologique post-positiviste émerge, soutenue dans le paradigme 
qualitatif, sous la méthode phénoménologique-herméneutique de Husserl (1992) soutenue 
par Heidegger (1997). Les informateurs clés sont constitués (2) d’enseignants et (3) d’élèves de 
l’enseignement de base. de l’Éducation de Base Primaire, dans le contexte rural. Les informa-
tions ont été obtenues par le biais d’un entretien semi-structuré, détaillé au moyen d’un script 
d’entretien. Les techniques d’analyse de l’information utilisées comprennent la catégorisation, 
la triangulation et la théorisation. . La validité et la crédibilité découlent de la représentation 
de l’action qui projette la réalité étudiée, garantissant ainsi la représentation de cette même 
réalité. D’après les résultats, ce dualisme professionnel entre le travail et les études, ajouté à 
la décontextualisation des contenus du programme d’études, produit des influences significa-
tives sur les résultats scolaires et sur l’application des compétences acquises à l’école dans la 
vie habituelle de l’étudiant, ce qui incite l’étudiant à répondre aux demandes de main-d’œuvre 
des fermes ou des villes. D’après ce qui a été révélé, trois aspects urgents à valoriser sont liés 
ici : la qualité, l’équité et la pertinence de l’éducation rurale.
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L’APPRENTISSAGE LIBÉRATEUR: VERS UNE VISION TRANSDIS-
CIPLINAIRE DE L’ÉDUCATION RURALE.
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theorization. Validity and credibility arise from the representation of the action that projects 
the reality under study, thus guaranteeing the representation of the same reality. From the 
findings, this occupational dualism between work and study added to the decontextualization 
of the curricular contents, produces significant influences in school performance and in the 
application of the skills learned at school in the student’s daily life, captivating the student 
to join the labor demands of the farms or the cities. According to what has been revealed, 
three urgent aspects to value are linked here, such as quality, equity and pertinence of rural 
education.
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nología, y sobre todo en la educación, especial-
mente en tiempos de pandemia. Por lo tanto, 
es inevitable proponer nuevas vías, nociones y 
visiones para avanzar hacia una nueva visión de 
la educación rural.

En correspondencia con esta complejidad 
creciente, se ha hecho necesario proponer nue-
vos caminos, conceptos y visiones para evolucio-
nar hacia una nueva perspectiva de la educación 
rural. También es crucial plantear nuevas estra-
tegias educativas que desarrollen habilidades 
cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, adaptadas al contexto social y comunitario 
específico del ámbito rural. Considerando lo que 
Sánchez (2009), sobre la acción del docente de 
zonas rurales expresa que:

La acción mediadora del docente 
en la Educación Rural constituye un 
elemento fundamental en la orien-
tación pedagógica tanto a los niños 
como a la familia y que, a través de 
su participación directa, ejerce gran 
influencia en el éxito en la facilita-
ción y adquisición de los aprendiza-
jes por parte de los educandos (p. 
156).

De acuerdo a lo citado previamente la ac-
ción mediadora del docente en la educación ru-
ral se erige como un pilar esencial para el éxito 
educativo en contextos caracterizados por múlti-
ples desafíos y particularidades. Esta mediación 
no solo implica la transmisión de conocimientos, 
sino que se extiende a la orientación pedagógica 
integral, a incluir tanto a los estudiantes como a 
sus familias. En entornos rurales, donde las li-
mitaciones de infraestructura, recursos educati-
vos y conectividad pueden dificultar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el docente adquiere 
un rol multifacético y proactivo, que va más allá 
de las fronteras del aula tradicional. El docen-
te rural, al actuar como mediador, se convierte 
en un facilitador del aprendizaje que adapta las 
metodologías pedagógicas a las realidades y ne-
cesidades específicas del contexto comunitario. 

Su capacidad para interpretar y adaptar los 
contenidos educativos, considerando las viven-
cias, conocimientos previos y entorno sociocul-
tural de los estudiantes, facilita la construcción 
de aprendizajes significativos. Además, al inte-
ractuar directamente con las familias, el docen-
te promueve un ambiente de apoyo y compren-
sión que refuerza el compromiso educativo y, 
a su vez, establece un puente. Esta mediación 
implica también una labor de sensibilización y 

orientación que fomenta la participación activa 
de las familias en el proceso educativo. En las 
zonas rurales, las dinámicas familiares pueden 
influir significativamente en la disposición de los 
estudiantes hacia el aprendizaje.

Para alcanzar verdaderos logros, es esen-
cial nutrir la cuestión del desarrollo rural, basán-
dose en el asiento histórico y las experiencias 
acumuladas, y estar en constante reflexión so-
bre la mejora de las condiciones de vida rural, 
que influyen significativamente en las políticas 
educativas. La educación rural, particularmente 
en Venezuela, se lleva a cabo en zonas alejadas 
donde la agricultura, la agropecuaria y la gana-
dería son fundamentales. Sin embargo, estas 
áreas no están adecuadamente atendidas por 
las políticas educativas, lo que afecta negativa-
mente el aprendizaje de los niños y jóvenes. Esta 
situación subraya la importancia de describir las 
diferentes necesidades e importancia de la edu-
cación rural.

Las condiciones adversas y el desánimo en 
su entorno dificultan un proceso de enseñanza 
y aprendizaje continuo y eficaz, alejándolos del 
progreso propio y regional. Por lo tanto, es fun-
damental que los estudiantes sean atendidos 
por docentes preparados y comprometidos, que 
les ayuden a superar las barreras económicas y 
sociales, evitando la deserción escolar. En efec-
to, la desmotivación estudiantil en las escuelas 
rurales colombianas es un fenómeno complejo 
y multifactorial, que ha sido objeto de numero-
sas investigaciones a lo largo de los años. Esta 
problemática se ve agravada por las condiciones 
socioeconómicas y culturales particulares de las 
zonas rurales, las cuales generan barreras signi-
ficativas para el aprendizaje y el desarrollo inte-
gral de los estudiantes.

Uno de los autores que ha profundizado 
en esta temática es Rincón (2020), quien, en su 
investigación sobre la deserción en la Educación 
Rural en Colombia, visto como un problema mul-
tidimensional, destaca cómo la desmotivación 
escolar está estrechamente vinculada a la de-
serción y genera costos tanto para los individuos 
como para la sociedad en su conjunto. El autor 
señala que factores como la falta de recursos en 
las escuelas rurales, la distancia entre la escuela 
y el hogar de los estudiantes y las condiciones 
de vida en las áreas rurales dificultan la parti-
cipación activa de los niños y niñas en los pro-
cesos educativos. Debido a estas conductas a la 
que se refiere el autor antes indicado, la motiva-
ción en los estudiantes juega un papel esencial 
y es necesario que sean atendidos por docentes 
con grandes dotes de profesionalismo donde la 
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institución educativa rural se convierta en un 
ambiente, armónico, placentero y gratificante 
que, minimizando esas actuaciones inadecua-
das en rechazo a poder participar como agen-
tes transformadores de su propio aprendizaje, 
solo así, se podrán, superar contrariedades de 
aprendizajes. Sobre todo, considerando que en 
la medida en que un estudiante repita un nivel 
en el liceo, la probabilidad de que se retire de la 
institución acrecienta y he aquí se reúnen tres 
talantes urgentes de evaluar que son la calidad, 
la equidad y la pertinencia de la educación rural.

Además de los factores mencionados por 
Rincón, otros estudios han identificado la falta 
de pertinencia de los currículos escolares, la es-
casa formación de los docentes para atender las 
necesidades de los estudiantes rurales y la falta 
de oportunidades laborales en las zonas rurales 
como elementos que contribuyen a la desmoti-
vación estudiantil. En tal sentido, la educación 
rural debe ajustarse a los nuevos tiempos, pro-
moviendo un desarrollo armonioso y razonable 
de las actividades vinculadas al campo, basán-
dose en las experiencias vividas en sus hogares 
y comunidades. Esto incluye actividades como 
la siembra, el ordeño, el arreo de ganado, la ela-
boración de productos artesanales y la venta de 
productos locales, que reflejan un enfoque so-
ciocultural integral.

El aprendizaje liberador hacia una visión 
transdisciplinaria de la educación rural en Co-
lombia representa una visión instructiva que 
busca acercarse de raíz a la educación en las 
zonas rurales del país. Esta perspectiva, que en-
cuentra sus raíces en las ideas de Paulo Freire, 
promueve un proceso de enseñanza-aprendiza-
je en el que los estudiantes son sujetos activos, 
capaces de construir su propio conocimiento 
a partir de su realidad y experiencias. En este 
sentido, autores como Torres (1967), han sido 
fundamentales en la conceptualización de una 
educación liberadora en el contexto colombia-
no. Además, Torres, esbozó la necesidad de una 
educación que no solo transmitiera conocimien-
tos, sino que también fomentara la conciencia 
crítica y la transformación social.

En su obra, el sacerdote colombiano enfa-
tiza la importancia de que la educación se vincu-
le con los problemas reales de las comunidades, 
especialmente en las zonas rurales, donde las 
desigualdades son más profundas. La transdisci-
plinariedad, por su parte, se presenta como una 
herramienta clave para lograr una educación 
más integral y pertinente. Al integrar conoci-
mientos de diversas disciplinas y saberes loca-
les, se favorece una comprensión más holística 

de los fenómenos sociales y naturales. Todo lo 
desglosado, da relevancia ya que es importante 
que los mismos fortalezcan su aprendizaje per-
manente desde sus raíces axiológicas. 

Todo este proceso, representa una invi-
tación abierta a sembrar conciencia de auto-
nomía, valores de convivencia y apoyo mutuo, 
mediante un proceso con buena disposición, 
entusiasmo, disciplina y constancia en cada 
asunto de manera planificada y organizada para 
lograr así la formación en distintos espacios, 
contextos y tiempos. Por tanto, bajo ese propó-
sito se encaminan los hechos que aportan una 
interpretación desde la comprensión de sucesos 
educativos y sociales reales que permean las 
instituciones rurales y que hace necesario visua-
lizar desde una perspectiva transdisciplinaria.

En el caso de la educación rural, la trans-
disciplinariedad permite abordar problemáticas 
complejas como la sostenibilidad ambiental, la 
seguridad alimentaria y la diversidad cultural 
desde una perspectiva multidimensional. La 
transdisciplinariedad, como un enfoque holísti-
co del conocimiento, busca unir diversas disci-
plinas para ofrecer una comprensión más com-
pleta y compleja de la realidad. Este enfoque nos 
permite superar los límites tradicionales de cada 
disciplina y construir una visión integrada de los 
fenómenos, donde las diferentes perspectivas 
se complementan y enriquecen mutuamente. 
Tamayo y Tamayo (2004), enuncia la transdisci-
plinariedad como “ordenamiento articulado del 
conocimiento, considerando todas las ciencias, 
es decir, la unidad entre diversas disciplinas que 
le permitan interpretar la realidad y los fenóme-
nos de una manera integrada, compleja y global 
(p. 43).  

Después de estas acotaciones, se puede 
visualizar, la naturaleza educacional que se vive 
en el contexto y de la educación básica primaria 
no está exenta en vista de que las comunidades 
rurales se encuentran dispersas ya menudo ale-
jadas de los centros educativos, lo que genera 
dificultades de transporte y acceso que limitan 
la asistencia regular de los estudiantes aparte 
de conflictos armados. Esta situación crea ba-
rreras significativas para la implementación de 
enfoques educativos que promuevan el aprendi-
zaje liberador, una filosofía que busca empode-
rar a los estudiantes para que se conviertan en 
agentes activos de su conocimiento y desarrollo. 
Además, la infraestructura educativa en muchas 
zonas rurales es insuficiente y carece de los re-
cursos necesarios para brindar un ambiente 
de aprendizaje inclusivo y participativo, lo que 
obstaculiza la posibilidad de avanzar hacia una 
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visión transdisciplinaria de la educación que in-
tegre diferentes disciplinas y saberes. 

Para que el aprendizaje sea liberador, debe 
basarse en un enfoque que valore el conoci-
miento local y las experiencias de vida de los 
estudiantes, permitiendo que lo que se aprende 
en la escuela tenga relevancia y aplicación prác-
tica en el contexto del día a día de los alumnos. 
Sin embargo, la falta de contextualización en los 
programas educativos en ocasiones puede limi-
tar la posibilidad de desarrollar un aprendizaje 
significativo que pueda fortalecer la enseñanza. 
La brecha digital en las zonas rurales también re-
presenta una problemática seria. 

El acceso a herramientas tecnológicas es 
limitado, lo que restringe las oportunidades de 
aprendizaje y la posibilidad de explorar distintas 
disciplinas de manera más dinámica e interacti-
va. En un mundo donde la tecnología juega un 
papel crucial en la educación, la falta de recur-
sos tecnológicos y materiales didácticos en las 
escuelas rurales colombianas impide el desarro-
llo de proyectos educativos que fomenten un 
aprendizaje integrador y transdisciplinario. Ante 
ello el presente ensayo presenta la intenciona-
lidad de un estudio de generar corpus teórico 
desde la hermenéusis del aprendizaje liberador 
hacia una visión transdisciplinaria de la educa-
ción rural.

II. ESLABÓN TEÓRICO REFERENCIAL
 

Coexiste una tendencia presente que es-
timula a transitar hacia una pedagogía de la 
iniciativa más que a una exégesis del saber en 
relación a la pedagogía liberadora, por lo cual 
resulta un compromiso ineludible comentar que 
fue en los años setenta cuando el pedagogo Frei-
re (1974), conocido mundialmente como Paulo 
Freire, marco un gran avance cualitativo. La edu-
cación o aprendizaje liberador tiene su génesis 
en el pensamiento de Paulo Freire, en los finales 
de los años cincuenta y los inicios de los sesen-
ta, donde surge una movilización social, confor-
mada por educadores, artistas, estudiantes y 
profesionales que exigían una renovación de los 
principios y acción pedagógica sobre como de 
desarrollaba el proceso de enseñanza y apren-
dizaje en Brasil, por una atención didáctica que 
abarcará a todos los sectores de la sociedad. Es 
decir, la promoción de un proyecto popular de la 
educación, con características de emancipación 
del pensamiento de los oprimidos.

Un gran aporte a la educación o aprendi-
zaje liberador, lo imprime Freire, a través de su 

método de alfabetización cuya finaliza consistía 
en el uso de la cualidad dialógica entre el maes-
tro y los participantes. Relación que dio paso a 
la concepción de una pedagogía de la libertad. 
Donde el maestro y el estudiante fueran capa-
ces de entender la realidad, realidad de la cual 
se construye el nuevo aprendizaje. Dicho de otra 
forma, es necesario que el estudiante compren-
da el significado de los contenidos que debe 
aprender, asociándolos con el contexto social 
donde se desenvuelve como ciudadano con de-
rechos y deberes.

Obviamente, el aprendizaje liberador, pro-
yecta su acción hacia la promoción de la capaci-
dad para descubrir alternativas que contribuyan 
a la solución de problemas previos la interacción 
y transformación social de su realidad. Es decir, 
proporciona las bases para que el hombre ad-
quiera conciencia sobre los hechos que ocurren 
en su contexto y los medios para cambiarlo y 
transfórmalos en acciones creativas y produc-
tivas, utilizando para ello la dialéctica como ac-
ción de entendimiento y la reflexión conduce al 
desarrollo de la praxis para comprender y apli-
car el conocimiento nuevo. Un dato importan-
te que emerge de esta interrelación es que el 
aprendizaje, es el producto de los factores y ex-
periencias fenomenológicas que ocurren en su 
entorno.

La educación liberadora busca transformar 
la realidad a partir de un diálogo respetuoso y 
crítico entre docentes y estudiantes. Al centrar-
se en el contexto y las experiencias de los estu-
diantes, esta propuesta pedagógica fomenta el 
desarrollo de habilidades como el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas y la capaci-
dad de tomar decisiones informadas. Para lograr 
este objetivo, es fundamental diseñar estrate-
gias didácticas que sean pertinentes y significa-
tivas para los estudiantes rurales.

En cuanto a la educación rural, los desafíos 
producidos por la dinámica acelerada del desa-
rrollo científico- tecnológico han puesto nueva-
mente su mirada en el desarrollo humano soste-
nible. Con la idea de forma y capacitar al hombre 
para que sea participe en la construcción de su 
propio aprendizaje, aprovechando los benefi-
cios que le proporciona el medio parafraseando 
un poco como lo expresa, Arias (2014). Es decir, 
los cambio que se generan en los centros rura-
les requieren un hombre que posea las compe-
tencias, habilidades y destrezas para aprender 
significativamente como llevar a cabo las faenas 
diarias de la siembra, ordeño, cría y elaboración 
de rubros que necesita la comunidad para vivir.

En estos momentos, diversos sectores so-
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ciales, especialmente aquellos vinculados al sec-
tor rural, plantean la necesidad de formar nue-
vas generaciones en relación con el mundo y la 
vida productiva en el campo. De aquí surge la 
importancia crucial que debe asumir la escuela 
y los entes de formación a nivel de la educación 
rural, entendiendo que una persona capacitada 
para desarrollar la producción agrícola y pecua-
ria necesita recibir una formación integral. Sin 
embargo, las escuelas e instituciones educativas 
deben asumir la responsabilidad de formar ta-
lento humano capaz de transformar los viejos 
esquemas de aprendizaje, pensamiento y ac-
ción con pertinencia social, para comprender la 
complejidad del mundo rural.

Hasta ahora, la formación docente en Lati-
noamérica ha sido diseñada para una educación 
urbana en el contexto rural, ignorando las diná-
micas económicas, sociales, políticas, culturales 
y ambientales que emergen en estas áreas. En 
este sentido, las comunidades rurales requieren 
docentes que posean las competencias básicas 
para conocer la realidad de sus comunidades, 
cómo viven, comen, trabajan e interactúan sus 
habitantes, con el fin de planificar la educación 
de acuerdo con las necesidades, fortalezas y 
oportunidades de estas comunidades. Solo así, 
el docente puede desarrollar una actividad de 
enseñanza y aprendizaje acorde a las caracterís-
ticas del contexto social.

Es idóneo situar características que defi-
nan el docente rural, y es que este va desde ser 
un fulgor de luz del saber en aquellos lugares 
o comunidades que ha de corresponderle tran-
sitar en el ejercicio de la docencia y donde las 
condiciones en lo social, educativo y económico 
no son muy favorables. El docente rural en estos 
contextos, se fija como el sujeto comprometido 
a participar en distintos roles, desde educadores 
hasta trabajadores sociales que buscan formar 
ciudadanos a pesar de los obstáculos crean   a 
una sociedad más justa y comprometida con su 
desarrollo integral. Indistintamente, los impac-
tos del ejercicio de la profesión docente se ex-
tienden al provecho de los propósitos y metas 
propuestas por la comunidad en los espacios 
educativo y social, principalmente en relación 
con la calidad o aptitud de la formación, así 
como el diseño de procesos pedagógicos, la 
construcción de sociedades más actuales, ecuá-
nimes, democráticas e incluyentes.

Actualmente, se experimenta una dificul-
tad profunda y generalizada en la naturaleza 
eco-sistémica, una crisis paradigmática que im-
pacta todas las relaciones de la vida, incluyen-
do la educación. En este contexto, y para poder 

cumplir con la misión educativa, se recomienda 
avanzar por el camino de la ciencia y construir y 
aplicar el conocimiento de manera racional, te-
niendo en cuenta las diferencias individuales de 
los estudiantes. En este sentido, es importante 
destacar que a través del pensamiento transdis-
ciplinario se establecen los medios para conec-
tar los principios básicos de la ontología, episte-
mología y metodología, cuya relación sienta las 
bases para la renovación filosófica y educativa, 
garantizando así aprendizajes acordes con los 
requerimientos del entorno y la sociedad.

Estas concepciones sugieren evitar el uso 
de una lógica binaria excluyente por parte de 
los docentes, ya que no aportan soluciones a las 
deficiencias observadas. Por el contrario, en la 
instrucción y formación de los estudiantes, se 
recomienda utilizar la lógica ternaria como es-
trategia, combinando la teoría con la práctica 
de enseñar y aprender. De la misma forma, se 
debe entender que transdisciplinariedad, como 
principio epistemológico, implica una actitud de 
apertura con la vida y de todos sus procesos, ac-
titud que ayuda para sobrepasar las debilidades. 
Dichas condiciones hacen de ella una actividad 
que alienta hacia el desarrollo del pensamiento 
productivo e independiente en los estudiantes. 
Además de fermentar cualidades para buscar 
comprender la realidad con que se produce el 
conocimiento y las diferentes formas de aplicar-
lo en la solución de problemas a nivel cognitivos 
y sociales.

En apoyo, la Teoría del aprendizaje cola-
borativo es el enunciado más distintivo del so-
cioconstructivismo educativo. En realidad, se 
ostenta como un conjunto de líneas teóricas 
en las que prevalecen el valor constructivo de 
la interacción sociocognitiva y la relación entre 
quienes obtienen el aprendizaje. Circunscribe 
además la corriente tradicional del aprendi-
zaje cooperativo de Slavin, Johnson y Johnson 
(1999).

La escuela de hoy productos de los cam-
bios y transformaciones que se desarrollan en 
la sociedad en todas las áreas del conocimiento, 
debe estar preparada  para dar respuestas en la 
formación de un estudiante con alta capacidad 
para poner en práctica conocimientos colabo-
rativos y socializadores que garanticen el incre-
mento de las relaciones   interpersonales, el co-
nocimiento contextual y compartido basado en 
los valores universales como la comunicación, 
respeto a las ideas de los demás, fomento del 
dialogo, solidaridad,  comprensión y afianzado 
en una cultura socialmente  productiva con cri-
terio de cooperación, colaboración, asistencia 
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cultural de  integración,  y participativa.    
Ahora bien, la adquisición de comporta-

mientos colaborativos y socializadores brindaran 
los escenarios para aprender a convivir como un 
miembro más de la comunidad donde se desa-
rrolla, así como asumir y respetar sus derechos 
y deberes dentro de ese colectivo, contribuyen 
con ello a la construcción de una comunidad 
más productiva, participativa y responsables. Tal 
como se puede evidenciar, estos postulados, se 
articulan con los criterios del aprendizaje socio-
histórico del cual Vygotsky, acota que tienen su 
génesis en las relaciones sociales que promue-
va la escuela, los docentes, los estudiantes y los 
miembros de la comunidad, convirtiéndose así, 
en un producto social significativo, creativo, crí-
tico y constructivo de un nuevo saber, hacer, co-
nocer, aprender y crecer en grupo.

Para que se produzca el desarrollo de un 
aprendizaje socializado, es importante que el 
mismo, sea el producto de una acción socio-
cultural y cognitiva, donde el conocimiento que 
adquiere el educando sea el producto de la rela-
ción, docentes, padres, compañeros de estudio, 
la institución educativa y el currículo que orienta 
dicha formación. Dicho de otra forma, la interre-
lación de estos entes educativos y sociales pro-
porcionan las alternativas, modelos, técnicas, 
métodos de aprendizaje que le facilitan al estu-
diante los mecanismos para cambiar, construir y 
transforma los viejos esquemas de aprender ha-
ciendo del acto de aprender una actividad más 
dinámica y placentera social, cognitiva y produc-
tivamente.

Por su parte, Teoría de Aprendizaje Signifi-
cativo Ausubel (1989), propone una explicación 
teórica del proceso de aprendizaje según el pun-
to de vista cognoscitivo, pero tomando en cuen-
ta además factores afectivos y las estructuras 
cognitivas que posee el estudiante. Estructuras 
conformadas por sus creencias y conceptos, lo 
que debe ser tomado en consideraron al plani-
ficar la instrucción, de tal manera, que pueda 
servir de anclaje para desarrollar, guiar y direc-
cionar las competencias cognitiva que se asimi-
laran mediante la planificación del pensamiento 
creativo y activo. 

Este teórico, centra su atención en el 
aprendizaje tal como ocurre en el ambiente de 
clases, día a día, en la mayoría de las institucio-
nes educativas, para él, la variable más relevante 
es la manera como el estudiante aprende inde-
pendientemente Además indica, que las nuevas 
informaciones e ideas pueden ser aprendidas 
y retenidas en la medida en que existan con-
ceptos claros que permitan articularlos  con la 
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nueva experiencia que se construye en corres-
pondencia a esta concepción, se admite que los 
postulados de mayor significación de  Ausubel, 
lo representa el conocimiento ilustrativo llama-
do también aprendizaje significativo, el cual se 
manifiesta cuando se relacionan o articulan el 
nuevo saber con los contenidos cognitivos  acu-
mulados  que tiene el estudiante.

De aquí que el aprendizaje significativo, se 
traduce como un proceso a través del cual una 
nueva información se relaciona con un aspecto 
relevante de la estructura del conocimiento del 
individuo. Este proceso involucra una interac-
ción entre la información nueva (por adquirir) 
y una estructura específica del conocimiento 
que posee el aprendizaje, la cual este teórico 
ha llamado concepto integrador. Por tal senti-
do el aprendizaje significativo, ocurre cuando la 
nueva información se enlaza a los conceptos o 
proposiciones integradores que existen previa-
mente en las estructuras cognoscitivas del que 
aprende. 

En ese orden de ideas se puede señalar,  
que el  como instrumento instruccional, es una 
alternativa que facilita el acto de selección y 
aplicar las acciones  del acto de  facilitación de 
los nuevos saberes como propósito de aprender  
independientemente, autores tales como Vi-
gotsky, Piaget entre otros han postulado, que es 
mediante la realización de aprendizajes signifi-
cativos .De esta manera, los tres aspectos claves 
que deben favorecer el proceso educativo serán 
incorporados en las etapas posteriores. 

Al respecto, Ausubel manifiesta, los con-
tenidos acumulados en la memoria cognitiva 
se estructuran como un todo organizado dando 
como respuesta la construcción de un nuevo 
significado del constructo estudiado, Ello indica 
que el nuevo conocimiento que emerge es in-
clusivo (asimilación), la estructura cognoscitiva 
es, entonces, una estructura jerárquica de con-
ceptos, producto de la experiencia del individuo. 
Esta teoría fue tomada para la investigación por 
cuanto Ausubel, plantea que el aprendizaje del 
estudiante depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva informa-
ción. 

En consecuencia, a medida que se produce 
la intervención en este caso se va despertando 
el interés por participar activamente y va pro-
gresando el aprendizaje significativamente con 
la interacción con sus compañeros en cada paso 
de las acciones productivas desarrolladas en el 
medo rural para que los y las estudiantes ad-
quieran y afiancen los conocimientos vivencia-
dos en su hogar. Ante tal situación se requiere 
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adecuar la formación docente en relación con 
los nuevos alcances del desarrollo socio pro-
ductivo en el medio rural, con especial énfasis 
en la formación integral contextualizada de los 
líderes, docentes, técnicos y profesionales que 
encuentren en el medio rural su escenario para 
el trabajo y sustento económico, social, cultural 
y político.

III. ESLABÓN METÓDOLÓGICO

Para iniciar una investigación se requie-
re asiduamente una idea, la cual constituye el 
primer acercamiento a la realidad que habrá de 
estudiarse. Por esta razón, se esboza un enfoque 
postpositivista bajo el paradigma cualitativo, ya 
que permite el asentimiento de interrogantes 
y de los propósitos planteados en el estudio. 
A la luz de esta connotación sapiente, en este 
apartado del estudio se describen los aspectos 
epistémicos y metodológicos utilizados para 
comprender la calidad fenoménica y alcanzar 
los objetivos pretendidos por el investigador. Es-
tos avances exigen que el ser humano redefina 
su perspectiva del mundo. En las generaciones 
anteriores al siglo XX, la investigación se basaba 
en una concepción predominantemente cuan-
titativa, en la que los números, las probabilida-
des estadísticas y las concepciones matemáticas 
constituían el lenguaje principal para analizar y 
presentar los hallazgos.

En este contexto, las concepciones esta-
dísticas prevalecían como el medio principal de 
análisis e interpretación de la información pro-
porcionada por los informantes clave sobre los 
hechos y fenómenos estudiados. Este paradig-
ma relegaba las cualidades, sentimientos, emo-
ciones, ideas y concepciones a un segundo pla-
no, sustituyéndolas por una acción centrada en 
la medición rigurosa para el procesamiento de 
los datos. En contraposición a esta visión meca-
nicista de la realidad, surge una nueva forma de 
pensar y actuar en la investigación: el enfoque 
postpositivista. Este enfoque reconoce al ser hu-
mano con todas sus cualidades, virtudes, des-
aciertos, valores personales y condición humana 
cualitativa, considerándolo capaz de participar y 
proporcionar información relevante sobre la na-
turaleza de los problemas dentro de una visión 
paradigmática de investigación cualitativa.

Conscientes de la historicidad, las socieda-
des modernas, por efecto de los avances cien-
tíficos y tecnológicos en las diversas áreas del 
saber que abarcan al hombre, avivan en los indi-
viduos competencias, experiencias y cualidades 

epistemológicas y metódicas que les permitan 
entender y comprender las consecuencias que 
estos producen en el desarrollo del pensamien-
to para observar la realidad de los fenómenos 
con los que comparten sus vivencias. En respal-
do a ello, Martínez (2012), señala, la concepción 
cualitativa o postpositivismo “aborda al conoci-
miento con principios de subjetividad personal 
y único, respetando la experiencia compartida 
entre investigador y participante” (p153). 

Esto deja entrever que la investigación de 
corte cualitativa, asigna poca importancia a la 
metodología física- natural causa-efecto. Debi-
do que la metodología cualitativa en los ámbitos 
de la investigación humana, social y educativa, 
sus métodos le proporcionaran, direccionalidad 
al marco referencial, la justificación, los procedi-
mientos y técnicas como apoyo la formulación 
del problema en estudio. También Martínez 
(2009) que 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 
manifestaciones” (p.66).

Entonces, para construir el significado, es 
necesario profundizar en la realidad, en la viven-
cia del sujeto/ docente para hurgar las razones 
que motorizan el comportamiento. El abordaje 
metodológico de esta investigación se orientará 
bajo los criterios del método fenomenología-
hermenéutica sustentada en la concepción de 
Husserl (1992) apoyado en Heidegger (1997); 
donde manifiesta, “la fenomenología otorga un 
nuevo método descriptivo y una ciencia aprio-
rística que se desglosa de él y que está destina-
da a suministrar el órgano fundamental   para 
una filosofía rigurosamente científica” (p.52). 
De acuerdo a este criterio, se visualiza como una 
actividad metódica procedimental que permite 
al investigador recabar la información que re-
quiere en los sujetos que poseen el conocimien-
to que requiere conocer para lo cual propicia el 
dialogo abierto entre las partes para obtener 
esa información que busca.

Entendida  la fenomenología-hermenéu-
tica como un procedimiento que una vez reco-
pila la información propia de la experiencia de 
los sujetos, que participan en el estudio como 
informantes clave, procede a realizar su organi-
zación y categorización, sometiéndola a un pro-
cedimiento de análisis  de sus características, 
cualidades y atributos, condiciones que brindan 
las condiciones para someterlas a un proceso 
descriptivo y  sus resultados, se puede asumir 
como elemento de apoyo en el desarrollo de los 
constructo que conforman los constructos  y so-
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bre esa fase, darle la interpretación, conceptua-
lización y significaciones donde resulta  una nue-
va experiencia útil para el estudio en desarrollo.

El método enfoque fenomenologico-her-
meneutico, le imprimirá un alto grado de sig-
nificación a las experiencias que aportan los 
informantes claves sobre los elementos de las 
variables en estudio. Porque al ser sometidas a 
la descripción de sus factores, se puede obtener 
un nuevo conocimiento y por ende su interpre-
tación que se hará más sencilla y entendible. 
Además, este método, actual como un puente 
de encuentro entre la investigadora y el infor-
mante, en el sentido que uno busca encontrar 
la experiencia que el otro tiene este se la sumi-
nistra, haciendo del encuentro un espacio de 
entendimiento y comprensión, cuyo escenario, 
se convierte en un círculo de descripciones e 
interpretación de las experiencias, emergiendo 
así, un nuevo conocimiento socializado.

III. ESLABÓN REFLEXIVO FINAL

El presente estudio, anclado en la herme-
néusis fenoménica del aprendizaje liberador y 
sustentado en sólidas bases teóricas, ha permi-
tido vislumbrar la complejidad de los procesos 
educativos en el contexto rural. Los hallazgos 
obtenidos no solo confirman la pertinencia de 
las teorías analizadas, sino que también abren 
nuevas interrogantes y desafíos para futuras 
investigaciones. Desde los hallazgos, la desar-
ticulación entre el conocimiento escolar y la 
vida cotidiana de los estudiantes rurales es una 
problemática recurrente que limita la significa-
tividad del aprendizaje y el desarrollo de com-
petencias para la vida. La descontextualización 
de los contenidos curriculares, sumada a las 
demandas laborales en el entorno rural, gene-
ra una brecha que dificulta la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en la resolución de 
problemas reales.

Es fundamental reconocer que la educa-
ción rural no puede ser una réplica de la edu-
cación urbana. Se requiere un enfoque pedagó-
gico que considere las particularidades de los 
contextos rurales, valorizando los saberes loca-
les y promoviendo la participación activa de las 
comunidades. En este sentido, la implementa-
ción de metodologías activas, como el aprendi-
zaje basado en proyectos y el trabajo colabora-
tivo, puede contribuir a hacer la educación más 
significativa y pertinente para los estudiantes. 
Asimismo, es necesario fortalecer la formación 
inicial y continua de los docentes, dotándolos de 

las herramientas necesarias para diseñar y llevar 
a cabo prácticas pedagógicas innovadoras que 
respondan a las necesidades de los estudiantes 
rurales. La formación docente debe estar orien-
tada a desarrollar competencias para la gestión 
de la diversidad, la inclusión y la interculturali-
dad.

Las implicaciones de este estudio tras-
cienden los límites de la investigación presente, 
abriendo un abanico de posibilidades para futu-
ras indagaciones. Es imperativo profundizar en 
la heterogeneidad de los contextos rurales, re-
conociendo las particularidades de cada región 
y las diversas realidades socioculturales que en 
ellos convergen. Asimismo, resulta fundamental 
fortalecer los vínculos entre la escuela y la co-
munidad, promoviendo la participación activa 
de los padres de familia y otros actores sociales 
en los procesos educativos.
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DE LITERATURA. 
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RESUMEN

Esta revisión de literatura explora la integración de la formación agroproductiva y el desarro-
llo endógeno sustentable en la educación primaria. El estudio se fundamenta en teorías clave, 
como la pedagogía crítica (Freire, 1970), que aboga por un pensamiento transformador en la 
educación, y el enfoque de aprendizaje experiencial (Kolb, 1984), que resalta la importancia de 
la experiencia directa en el proceso de aprendizaje. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva 
de estudios en bases de datos científicas, y se seleccionaron aquellos que abordaban la inte-
gración de estos conceptos en programas educativos de nivel primario. La metodología incluyó 
la búsqueda y selección de estudios relevantes, la extracción de datos temáticamente y el aná-
lisis de hallazgos. Se identificaron casos de estudio, análisis de impactos y beneficios, así como 
factores clave para el éxito y la sostenibilidad de iniciativas educativas relacionadas. Entre los 
resultados destacados se encuentran la promoción de una conciencia ambiental desde edades 
tempranas, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo comunitario sostenible. 
Las conclusiones más relevantes resaltan la importancia de integrar la formación agroproduc-
tiva y el desarrollo endógeno sustentable en la educación primaria como una estrategia para 
fomentar prácticas sostenibles desde edades tempranas. Se subraya la necesidad de promo-
ver una educación transformadora que empodere a los estudiantes para abordar los desafíos 
ambientales y sociales de manera crítica y reflexiva desde una edad temprana.

AGROPRODUCTIVE TRAINING AND SUSTAINABLE ENDOGE-
NOUS DEVELOPMENT IN PRIMARY EDUCATION: A LITERATU-
RE REVIEW.

ABSTRACT

This literature review explores the integration of agroproductive training and sustainable 
endogenous development in primary education. The study is based on key theories such as 
critical pedagogy (Freire, 1970), which advocates for transformative thinking in education, 
and the experiential learning approach (Kolb, 1984), emphasizing the importance of direct 
experience in the learning process. A comprehensive search of studies in scientific databases 
was conducted, selecting those addressing the integration of these concepts into primary-
level educational programs. The methodology included the search and selection of relevant 
studies, data extraction thematically, and analysis of findings. Case studies, impact and be-
nefit analyses, as well as key factors for the success and sustainability of related educational 
initiatives were identified. Among the highlighted results are the promotion of environmental 
awareness from an early age, the strengthening of cultural identity, and sustainable commu-
nity development. The most relevant conclusions emphasize the importance of integrating 
agroproductive training and sustainable endogenous development in primary education as a 
strategy to promote sustainable practices from an early age. It underscores the need to pro-
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I. INTRODUCCIÓN

La formación agroproductiva y el 
desarrollo endógeno sustentable han 
emergido como temas de gran rele-
vancia en el panorama actual, donde 
la preservación del medio ambiente, 
la seguridad alimentaria y la utilización 
responsable de los recursos locales 
son objetivos prioritarios a nivel mun-
dial. Aunque tradicionalmente estos 
temas han sido abordados en niveles 
educativos superiores y en programas 
de formación técnica, su inclusión en 
la educación primaria representa una 
oportunidad valiosa para inculcar des-
de edades tempranas una conciencia y 
prácticas sostenibles.

En este contexto, la presente re-

visión de literatura tiene como pro-
pósito explorar la intersección entre 
la formación agroproductiva, el desa-
rrollo endógeno sustentable y la edu-
cación primaria. Se examinarán los 
fundamentos teóricos que respaldan 
la integración de estos conceptos, así 
como los enfoques pedagógicos que 
pueden ser empleados para su ense-
ñanza efectiva. Además, se analizarán 
experiencias exitosas y desafíos en-
contrados en la incorporación de es-
tos aspectos en el currículo y la prácti-
ca educativa de la educación primaria.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo esta revisión 
de literatura sobre la integración de 

RÉSUMÉ

Cette revue de littérature explore l’intégration de la formation agroproductrice et du déve-
loppement endogène durable dans l’éducation primaire. L’étude est basée sur des théories 
clés telles que la pédagogie critique (Freire, 1970), qui plaide en faveur d’une pensée trans-
formative dans l’éducation, et l’approche de l’apprentissage expérientiel (Kolb, 1984), soulig-
nant l’importance de l’expérience directe dans le processus d’apprentissage. Une recherche 
exhaustive d’études dans des bases de données scientifiques a été menée, sélectionnant celles 
qui abordent l’intégration de ces concepts dans les programmes éducatifs de niveau primaire. 
La méthodologie comprenait la recherche et la sélection d’études pertinentes, l’extraction de 
données de manière thématique et l’analyse des résultats. Des études de cas, des analyses 
d’impact et de bénéfices, ainsi que des facteurs clés de succès et de durabilité des initiatives 
éducatives connexes ont été identifiés. Parmi les résultats mis en évidence figurent la promo-
tion de la sensibilisation à l’environnement dès le plus jeune âge, le renforcement de l’identité 
culturelle et le développement communautaire durable. Les conclusions les plus pertinentes 
soulignent l’importance d’intégrer la formation agroproductrice et le développement endogè-
ne durable dans l’éducation primaire comme stratégie pour promouvoir des pratiques dura-
bles dès le plus jeune âge. Il souligne la nécessité de promouvoir une éducation transformative 
qui habilite les élèves à aborder les défis environnementaux et sociaux de manière critique et 
réflexive dès le plus jeune âge.

Mot clefes:
formation agro-

productrice, 
développement 

endogène durable, 
éducation primai-
re, sensibilisation 

à l’environnement, 
pratiques durables.

FORMATION AGROPRODUCTIVE ET DÉVELOPPEMENT ENDO-
GÈNE DURABLE DANS L’ÉDUCATION PRIMAIRE : UNE REVUE 
DE LITTÉRATURE.
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la formación agroproductiva y el desarrollo en-
dógeno sustentable en la educación primaria, 
se realizó una búsqueda exhaustiva de estudios, 
artículos académicos y documentos relevantes 
en bases de datos científicas como PubMed, 
Scopus, Web of Science y Google Scholar. La 
búsqueda se llevó a cabo utilizando términos 
clave relacionados con la formación agropro-
ductiva, desarrollo endógeno sustentable, edu-
cación primaria y conceptos asociados como 
sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria 
y recursos locales.

Se incluyeron estudios publicados en in-
glés y español, sin restricción de fecha de publi-
cación, con un enfoque en investigaciones empí-
ricas, revisiones sistemáticas y estudios de caso 
que abordaran la integración de la formación 
agroproductiva y el desarrollo endógeno sus-
tentable en programas educativos de nivel pri-
mario. Se excluyeron aquellos estudios que no 
estaban directamente relacionados con el tema 
de interés o que no cumplían con los criterios de 
inclusión establecidos.

La selección de estudios se realizó de ma-
nera independiente por dos revisores, quienes 
evaluaron la relevancia de los títulos y resúme-
nes de los artículos identificados durante la bús-
queda inicial. Posteriormente, se revisaron los 
textos completos de los artículos seleccionados 
para determinar su idoneidad para su inclusión 
en la revisión.

Los datos extraídos de los estudios inclui-
dos en la revisión se organizaron temáticamen-
te, centrándose en los fundamentos teóricos, 
enfoques pedagógicos, experiencias exitosas y 
desafíos encontrados en la integración de la for-
mación agroproductiva y el desarrollo endóge-
no sustentable en la educación primaria.

Finalmente, se realizó un análisis de los 
hallazgos para sintetizar los puntos clave y pro-
porcionar una visión integral de la intersección 
entre estos conceptos y la educación primaria, 
así como para identificar recomendaciones y 
perspectivas futuras para investigaciones y prác-
ticas educativas en este ámbito.

III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La integración de los siguientes conceptos 
clave: formación agroproductiva, desarrollo en-
dógeno sustentable, educación primaria, edu-
cación agrícola y sostenibilidad, proporciona un 
marco teórico sólido para comprender la inter-
sección entre la educación primaria y la promo-
ción de prácticas agrícolas sostenibles. A conti-

nuación, se detallan los fundamentos teóricos 
subyacentes a estos conceptos:

Formación agroproductiva:

• La formación agroproductiva se conside-
ra esencial para el desarrollo agrícola re-
gional, como indican Hinojosa y Espinoza 
(2020) al analizar indicadores bibliométri-
cos de revistas indexadas en SciELO en el 
área de ciencias agrícolas.

• Bonomie y Meleán (2016) abogan por una 
formación agroproductiva que adopte una 
perspectiva interdisciplinaria y global, per-
mitiendo a los futuros profesionales abor-
dar la complejidad del sector agrario de 
manera integral.

Desarrollo endógeno sustentable:

• El desarrollo endógeno sustentable se 
basa en el aprovechamiento de los recur-
sos, capacidades y potencialidades locales 
de una región o comunidad, según lo plan-
teado por Quispe (2016).

• Rosas-Baños y Lara-Rodríguez (2013) tam-
bién subrayan la necesidad de una visión 
global e interdisciplinaria para configurar 
el desarrollo endógeno local sustentable, 
permitiendo abordar la compleja realidad 
agraria de manera holística.

Educación primaria:

• La educación primaria es crucial en la for-
mación de estudiantes, preparándolos 
para la vida y fomentando la toma de de-
cisiones, como se destaca en diversos es-
tudios (Gil-Quintana y Prieto, 2020).

• En el contexto venezolano, la educación 
primaria se enmarca en el Subsistema de 
Educación Básica, garantizando la gratui-
dad, obligatoriedad y calidad, según lo 
establece la Ley Orgánica de Educación 
(2009).

Educación agrícola:

• Al igual que la formación agroproductiva, 
la educación agrícola se beneficia de una 
visión interdisciplinaria y global, permi-
tiendo abordar la complejidad del sector 
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agrario de manera integral, según lo seña-
lan Inmendia (1998) y Gil-Quintana y Prie-
to (2020).

Sostenibilidad:

• La sostenibilidad busca establecer un mar-
co intelectual de referencia y diálogo in-
terdisciplinario mediante teorías innova-
doras y prácticas, como sugieren Muñoz y 
Biedermann (2021).

• Ávila (2018) y Rubio (2005) discuten la 
evolución del término “desarrollo soste-
nible” y “desarrollo sustentable”, desta-
cando su importancia en los cambios con-
temporáneos de los valores sociales y su 
traducción al español.

Estos fundamentos teóricos proporcionan 
una base sólida para la comprensión y el diseño 
de programas educativos que integren la for-
mación agroproductiva, el desarrollo endógeno 
sustentable y la promoción de la sostenibilidad 
desde la educación primaria.

Importancia de la Formación Agroproductiva y 
el Desarrollo Endógeno Sustentable en la Edu-
cación Primaria

La formación agroproductiva y el desarrollo 
endógeno sustentable son elementos cruciales 
en la educación primaria, ya que desempeñan 
un papel fundamental en el desarrollo integral 
de los estudiantes y los preparan para enfrentar 
los desafíos presentes y futuros en términos de 
sostenibilidad y desarrollo agrícola.

Formación Agroproductiva:

La educación agropecuaria es esencial para 
formar a profesionales y fomentar una menta-
lidad orientada hacia la producción, según el 
estudio de García-Naún, Velázquez y Cardoso-
Barreras (2018). Esta educación no solo respon-
de a las necesidades actuales, sino que también 
prepara a los estudiantes para mejorar diversos 
aspectos de la agricultura (Infoagro, 2018).

Desarrollo Endógeno Sustentable:

El desarrollo endógeno sustentable impli-
ca potenciar los recursos, capacidades y poten-

cialidades locales, como señala Colina (2013). 
En la educación primaria, este concepto busca 
que los estudiantes adquieran una conciencia 
“glocal”, integrando el cuidado del entorno lo-
cal y global (Santamaría-Cárdaba, 2021). Así se 
fomenta la responsabilidad individual en el cui-
dado del medio ambiente y se promueve un de-
sarrollo sostenible.

Yanes, Alegría y Torres, (2020) destacan 
que la educación es crucial para el desarrollo 
integral de los individuos y la permanencia de 
la especie humana, siendo el desarrollo endó-
geno sostenible una alternativa tangible para 
fortalecer comunidades rurales. Además, Cár-
camo, Cifuentes y Sierraalta (2022) enfatizan la 
importancia de la vinculación entre la escuela y 
las comunidades para abordar problemas socia-
les, ambientales, económicos y educativos en el 
contexto del desarrollo endógeno sostenible.

En conclusión, la formación agroproduc-
tiva y el desarrollo endógeno sustentable en la 
educación primaria son esenciales para prepa-
rar a los estudiantes para un futuro sostenible y 
resiliente. Estos conceptos no solo promueven 
habilidades específicas relacionadas con la agri-
cultura, sino que también fomentan valores de 
responsabilidad ambiental y comunitaria. Estos 
valores, a su vez, pueden contribuir a una socie-
dad más equitativa y consciente de su entorno.

Enfoques Teóricos en Educación

En el ámbito educativo, diversos enfoques 
teóricos ofrecen perspectivas fundamentales 
para comprender y mejorar los procesos de en-
señanza y aprendizaje. A continuación, se pre-
sentan cuatro enfoques relevantes:

1. Pedagogía Crítica: La pedagogía crítica, 
basada en las ideas de Paulo Freire, se 
centra en fomentar un pensamiento cues-
tionador y transformador en la educa-
ción. Según López (2019), esta pedagogía 
busca la formación integral del individuo, 
vinculando lo humanístico, histórico, po-
lítico y social. A través de metodologías 
innovadoras basadas en la investigación, 
se promueve la participación activa de 
los estudiantes en la construcción del co-
nocimiento. Además, la pedagogía crítica 
implica un replanteamiento de la relación 
entre docentes y estudiantes, fomentan-
do un diálogo horizontal y una práctica 
reflexiva.

2. Aprendizaje Experiencial: El aprendiza-

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Jubul Verezuela.
Formación agroproductiva y desarrollo endógeno sustentable en la educación primaria: una revisión de literatura. 



Autor
Título

253Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

je experiencial, inspirado en el ciclo de 
aprendizaje de David Kolb, enfatiza la im-
portancia de la experiencia directa en el 
proceso de aprendizaje. Según Espinar y 
Vigueras (2020), este enfoque reconoce 
la relevancia de los aprendizajes previos 
y propicia un ambiente de aprendizaje 
activo y participativo. Se destaca la nece-
sidad de una visión interdisciplinaria que 
permita a los estudiantes comprender la 
complejidad de la realidad agraria desde 
diversas perspectivas (Granados y García, 
2016).

3. Educación Ambiental: La educación am-
biental se centra en la transmisión de 
prácticas culturales que promuevan cam-
bios significativos en las relaciones huma-
nas con la naturaleza. Según Bernaschina 
(2023), este proceso implica una reflexión 
sobre la interdependencia entre los seres 
humanos y el medio ambiente. Además, 
la educación ambiental se reconoce como 
una estrategia clave para abordar el cam-
bio climático y promover la sostenibilidad 
(Gavilanes y Tipán, 2021).

4. Educación para el Desarrollo Sostenible: 
La educación para el desarrollo sostenible 
busca promover cambios culturales que 
favorezcan la armonía entre los seres hu-
manos y la naturaleza. Según Alonso-Sainz 
(2021), este enfoque implica una visión 
interdisciplinaria que permita compren-
der la complejidad de la realidad agraria 
de manera integral. Se destaca la impor-
tancia de fomentar la participación activa 
de los estudiantes en la construcción de 
prácticas sostenibles. Además, se recono-
ce que este proceso de cambio cultural 
debe involucrar una reflexión profunda 
sobre las relaciones entre los seres huma-
nos y su entorno natural (Castro-Carpio y 
Leal-Díaz, 2023).

Estos enfoques teóricos ofrecen marcos 
conceptuales valiosos para enriquecer las prác-
ticas educativas, promoviendo una enseñanza 
más participativa, reflexiva y comprometida con 
la construcción de sociedades más justas y sos-
tenibles.

Enfoques Pedagógicos en Educación Primaria

Los enfoques pedagógicos en educación 
primaria juegan un papel crucial en el desarrollo 
integral de los estudiantes y en la promoción de 
prácticas educativas innovadoras y significati-

vas. A continuación, se detallan cuatro enfoques 
fundamentales:

1. Aprendizaje basado en proyectos agríco-
las y huertos escolares:

• Los proyectos agrícolas y los huertos 
escolares ofrecen oportunidades valio-
sas para el aprendizaje experiencial y 
la integración curricular. Permiten a los 
estudiantes participar directamente en 
el cultivo de alimentos, comprender 
los ciclos naturales y adquirir conoci-
mientos sobre prácticas agrícolas sos-
tenibles (Armienta et al., 2019; FAO, 
2015).

2. Integración curricular de contenidos agro-
productivos y ambientales:

• La incorporación de contenidos agro-
productivos y ambientales en el currí-
culo de educación primaria es esencial 
para promover una conciencia ecoló-
gica y el desarrollo de competencias 
relacionadas con la sostenibilidad. Esto 
implica abordar temas como la agricul-
tura local, la biodiversidad y el manejo 
de recursos naturales de manera trans-
versal en diferentes asignaturas (CON-
DE & SÁNCHEZ, 2009; Arredondo et al., 
2018).

3. Metodologías participativas y colaborati-
vas:

• Las metodologías participativas y cola-
borativas, como el aprendizaje basado 
en proyectos y el trabajo en equipo, 
son fundamentales para fomentar el 
desarrollo de habilidades sociales y 
la toma de decisiones colectiva. Estas 
metodologías permiten que los estu-
diantes se involucren activamente en 
el proceso de aprendizaje, compar-
tiendo experiencias y construyendo 
conocimientos de manera colaborativa 
(Revelo-Sánchez et al., 2018).

4. Aprendizaje situado y contextualizado en 
las comunidades locales:

• El aprendizaje situado y contextualiza-
do en las comunidades locales es fun-
damental para comprender y valorar 
los saberes y prácticas tradicionales 
relacionadas con la agricultura y el ma-
nejo sostenible de los recursos. Este 
enfoque promueve el vínculo entre la 
escuela y la comunidad, fomentando el 
aprendizaje a través de la interacción 
con agricultores, líderes comunitarios 
y otros actores locales (Mendoza, San-
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doval y Martínez, 2022).
Estos enfoques pedagógicos ofrecen opor-

tunidades significativas para enriquecer la expe-
riencia educativa de los estudiantes, promovien-
do un aprendizaje más significativo, relevante y 
comprometido con el entorno social y natural.

Experiencias Exitosas en Formación Agropro-
ductiva y Desarrollo Endógeno Sustentable en 
Educación Primaria

La implementación de programas y pro-
yectos de formación agroproductiva y desarrollo 
endógeno sustentable en la educación primaria 
ha resultado en experiencias exitosas que han 
impactado positivamente el aprendizaje, la con-
ciencia ambiental y el desarrollo comunitario. 
Estos éxitos se han evidenciado a través de ca-
sos de estudio, análisis de impactos y beneficios, 
así como la identificación de factores clave para 
el éxito y la sostenibilidad de estas iniciativas.

1. Casos de Estudio:
• En la Universidad Mayor de San Simón 

en Bolivia, se exploró la relación entre 
los espacios locales y la agroecología, 
destacando la importancia del desa-
rrollo endógeno sustentable (Delgado, 
2011).

• Investigaciones han revelado deficien-
cias en el ecosistema emprendedor, 
con factores determinantes que varían 
según el contexto (Sepulveda y Gutié-
rrez, 2016).

• Un estudio en una escuela primaria de 
España demostró que los huertos esco-
lares mejoraron el conocimiento sobre 
prácticas agrícolas sostenibles y la con-
ciencia ambiental de los estudiantes 
(Fernández-Casanueva et al., 2021).

2. Análisis de Impactos y Beneficios:
• La Universidad de Zaragoza encontró 

que el aprendizaje servicio permite a 
los estudiantes abordar problemáticas 
sociales, aplicando conocimientos ad-
quiridos y generando un impacto signi-
ficativo (Saz y Ramo, 2015).

• La aplicación de la educación ambien-
tal ha demostrado mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y fomentar 
nuevas formas de relación con la natu-
raleza (Gavilanes y Tipán, 2021).

• Un proyecto en una comunidad rural 
de México fortaleció la identidad cul-
tural y promovió prácticas agrícolas 

tradicionales de manera sostenible 
(Martínez-Medina et al., 2020).

3. Factores Clave para el Éxito y la Sosteni-
bilidad:

• La participación activa de docentes, 
estudiantes, familias y el apoyo insti-
tucional fueron determinantes en el 
éxito y la continuidad de proyectos de 
huertos escolares en Chile (Vargas-Pé-
rez y Valenzuela-González, 2019).

• En la Universidad del Zulia en Venezue-
la, se destacó la importancia de la arti-
culación de procedimientos y factores 
humanos para alcanzar los objetivos 
organizacionales en la gerencia empre-
sarial (Melendez y El Salous, 2021).

Estas experiencias exitosas subrayan la 
importancia de integrar la formación agropro-
ductiva y el desarrollo endógeno sustentable en 
la educación primaria, no solo para enriquecer 
el aprendizaje de los estudiantes, sino también 
para promover la conciencia ambiental y contri-
buir al desarrollo comunitario sostenible.

Desafíos y Recomendaciones

La implementación de la formación agro-
productiva y el desarrollo endógeno sustentable 
en la educación primaria enfrenta diversas ba-
rreras y limitaciones que deben abordarse para 
promover una integración efectiva. Asimismo, 
es necesario considerar el papel fundamental 
de las políticas educativas, la formación docente 
y la participación comunitaria en este proceso.

1. Barreras y Limitaciones:
• La falta de recursos y apoyo institucio-

nal puede obstaculizar la implemen-
tación de programas de formación 
agroproductiva y desarrollo endógeno 
sustentable en las escuelas primarias 
(Fernández-Casanueva et al., 2021).

• La resistencia al cambio por parte de 
algunos actores educativos y comuni-
tarios puede dificultar la adopción de 
nuevas prácticas educativas orientadas 
hacia la sostenibilidad (Martínez-Medi-
na et al., 2020).

• La escasez de capacitación y formación 
docente específica en temas relacio-
nados con la agricultura sostenible y el 
desarrollo local puede limitar la efec-
tividad de los programas educativos 
(Vargas-Pérez y Valenzuela-González, 
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2019).
2. Recomendaciones para Superar los Desa-

fíos:
• Es fundamental desarrollar políticas 

educativas que promuevan la integra-
ción de la formación agroproductiva y 
el desarrollo endógeno sustentable en 
los currículos escolares, garantizando 
recursos y apoyo institucional adecua-
dos (Melendez y El Salous, 2021).

• Se deben diseñar programas de forma-
ción docente que incorporen conteni-
dos y metodologías relacionadas con 
la agricultura sostenible y el desarro-
llo local, brindando oportunidades de 
capacitación y actualización continua 
(Sepulveda y Gutiérrez, 2016).

• Fomentar la participación activa de las 
comunidades locales en la planifica-
ción, implementación y evaluación de 
programas educativos, promoviendo la 
colaboración entre escuelas, familias, 
organizaciones comunitarias y empre-
sas locales (Gavilanes y Tipán, 2021).

3. Papel de las Políticas Educativas, la For-
mación Docente y la Participación Comu-
nitaria:

• Las políticas educativas deben enfo-
carse en integrar la formación agro-
productiva y el desarrollo endógeno 
sustentable en los planes de estudio 
de las escuelas primarias, establecien-
do estándares claros y proporcionando 
recursos adecuados para su implemen-
tación (Fernández-Casanueva et al., 
2021).

• La formación docente debe priorizar 
la adquisición de competencias rela-
cionadas con la enseñanza de la agri-
cultura sostenible y el desarrollo local, 
mediante programas de capacitación y 
actualización continua (Martínez-Me-
dina et al., 2020).

• La participación comunitaria es esen-
cial para garantizar la relevancia y el 
impacto de los programas educativos, 
involucrando a las comunidades lo-
cales en todas las etapas del proceso 
educativo y fomentando el desarrollo 
de proyectos colaborativos (Vargas-Pé-
rez y Valenzuela-González, 2019).

En resumen, para superar los desafíos y 
promover una integración efectiva de la forma-
ción agroproductiva y el desarrollo endógeno 
sustentable en la educación primaria, es necesa-
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rio adoptar un enfoque integral que involucre a 
los diferentes actores educativos, comunitarios 
y gubernamentales. Esto requerirá un compro-
miso firme por parte de las políticas educativas, 
la formación docente y la participación activa de 
las comunidades locales.

IV. CONCLUSIONES

La revisión de literatura realizada ha pues-
to de manifiesto la importancia de incorporar 
la formación agroproductiva y el desarrollo en-
dógeno sustentable en la educación primaria 
como estrategias fundamentales para promo-
ver un enfoque educativo integral y sostenible. 
A partir de los hallazgos clave, se destacan los 
siguientes puntos:

1. Importancia de la Incorporación Tempra-
na: La inclusión de la formación agropro-
ductiva y el desarrollo endógeno sustenta-
ble desde la educación primaria es crucial 
para fomentar una conciencia ambiental y 
prácticas sostenibles desde edades tem-
pranas. Esto no solo contribuye al desa-
rrollo personal de los estudiantes, sino 
que también prepara a las futuras gene-
raciones para enfrentar los desafíos am-
bientales y agrícolas de manera informada 
y comprometida.

2. Aprovechamiento de los Recursos Locales: 
La integración de contenidos relacionados 
con la agricultura y el desarrollo local en 
el currículo escolar permite aprovechar 
los recursos naturales y culturales dispo-
nibles en cada comunidad. Esto no solo 
enriquece la experiencia educativa de los 
estudiantes, sino que también fortalece 
el vínculo entre la escuela y su entorno, 
promoviendo un sentido de pertenencia y 
responsabilidad hacia la comunidad.

3. Fortalecimiento de la Identidad Cultural: 
La inclusión de prácticas agrícolas tradicio-
nales y el conocimiento local en el proce-
so educativo contribuye al fortalecimiento 
de la identidad cultural de los estudiantes 
y al reconocimiento de la diversidad cultu-
ral de las comunidades. Esto permite valo-
rar y preservar las tradiciones ancestrales, 
promoviendo el respeto hacia el patrimo-
nio cultural y natural de cada región.

4. Promoción del Desarrollo Comunitario: La 
participación activa de las comunidades 
locales en la planificación y ejecución de 
proyectos educativos relacionados con 
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la agricultura y el desarrollo endógeno 
sustentable favorece el desarrollo comu-
nitario integral. Estas iniciativas no solo 
generan impactos positivos en el ámbito 
educativo, sino que también contribuyen 
al bienestar y la prosperidad de las comu-
nidades, promoviendo la equidad y la in-
clusión social.

En conclusión, la vinculación de la forma-
ción agroproductiva y el desarrollo endógeno 
sustentable con la educación primaria ofrece 
numerosos beneficios potenciales que tras-
cienden el ámbito educativo. Sin embargo, para 
maximizar su impacto, es necesario abordar los 
desafíos identificados y seguir avanzando en la 
implementación de políticas y programas edu-
cativos que promuevan una educación integral y 
sostenible. En este sentido, se requiere un com-
promiso continuo por parte de los actores edu-
cativos, comunitarios y gubernamentales para 
garantizar el éxito y la sostenibilidad de estas 
iniciativas en el futuro.
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OPTIMIZACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL EN EDUCACIÓN 
MEDIA: ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO EN ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA.

Katy Camejo.
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Katycamejo2711@gmail.com

RESUMEN

Este estudio se centra en la revisión sistemática de la literatura sobre orientación educati-
va transdisciplinaria en la educación media general. El objetivo principal es analizar cómo 
este enfoque puede optimizar el desarrollo integral de los estudiantes, integrando múltiples 
perspectivas teóricas y metodológicas. Entre los autores más significativos se encuentran 
Bisquerra (1998) y Álvarez González (2005), cuyas teorías subrayan la importancia de con-
siderar no solo las dimensiones académicas, sino también las emocionales y sociales en la 
orientación educativa. La metodología utilizada implica un proceso riguroso de búsqueda y 
selección de estudios relevantes en bases de datos académicas, con criterios de inclusión es-
pecíficos. Los resultados preliminares destacan la eficacia de programas de orientación en 
la mejora del bienestar y rendimiento académico de los estudiantes. Además, se identifican 
tendencias emergentes hacia la inclusión educativa y el uso de tecnologías como recursos 
complementarios en la orientación. En conclusión, esta revisión subraya la necesidad de un 
enfoque transdisciplinario en la orientación educativa para abordar las complejidades de los 
contextos educativos contemporáneos. Se recomienda desarrollar programas integrados que 
promuevan el desarrollo integral de los estudiantes, apoyados en prácticas flexibles y adapta-
tivas. Estas recomendaciones tienen el potencial de mejorar significativamente la calidad del 
apoyo ofrecido a los estudiantes en la educación media general.

OPTIMIZING COMPREHENSIVE DEVELOPMENT IN SECON-
DARY EDUCATION: TRANSDISCIPLINARY APPROACH IN EDU-
CATIONAL GUIDANCE.

ABSTRACT

This study focuses on the systematic review of literature on transdisciplinary educational gui-
dance in general secondary education. The main objective is to analyze how this approach 
can optimize students’ comprehensive development by integrating multiple theoretical and 
methodological perspectives. Among the most significant authors are Bisquerra (1998) and 
Álvarez González (2005), whose theories emphasize the importance of considering not only 
academic dimensions but also emotional and social aspects in educational guidance. The 
methodology involves a rigorous process of searching and selecting relevant studies from 
academic databases, with specific inclusion criteria. Preliminary results highlight the effecti-
veness of guidance programs in improving students’ well-being and academic performance. 
Furthermore, emerging trends towards educational inclusion and the use of technologies as 
complementary resources in guidance are identified. In conclusion, this review underscores 
the need for a transdisciplinary approach in educational guidance to address the complexities 
of contemporary educational contexts. Developing integrated programs that promote stu-
dents’ comprehensive development, supported by flexible and adaptive practices, is recom-
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I. INTRODUCCIÓN

La orientación educativa en la 
educación media general juega un pa-
pel fundamental en el desarrollo inte-
gral de los estudiantes, abordando no 
solo sus necesidades académicas, sino 
también sus aspectos personales y so-
ciales. En este contexto, la orientación 
educativa transdisciplinaria emerge 
como un enfoque innovador que in-
tegra múltiples perspectivas teóricas 
y metodológicas para responder de 
manera efectiva a las demandas cam-
biantes de los contextos educativos 
contemporáneos.

La orientación educativa trans-
disciplinaria se distingue por su ca-
pacidad para adaptarse a las com-

plejidades de la vida estudiantil, no 
limitándose a un enfoque unidimen-
sional, sino abarcando aspectos aca-
démicos, emocionales, sociales y vo-
cacionales. En la educación media, 
esta disciplina desempeña un papel 
crucial al guiar a los estudiantes en la 
toma de decisiones relacionadas con 
su futuro educativo y profesional, así 
como en el desarrollo de habilidades 
personales que les permitan afrontar 
los desafíos presentes y futuros de 
manera efectiva.

El propósito de esta revisión sis-
temática es examinar críticamente la 
literatura académica reciente sobre 
orientación educativa en la educación 
media general desde una perspectiva 
transdisciplinaria. Se busca identificar 
y analizar modelos teóricos, inter-

RÉSUMÉ

Cette étude se concentre sur la revue systématique de la littérature concernant l’orientation 
éducative transdisciplinaire dans l’éducation secondaire générale. L’objectif principal est 
d’analyser comment cette approche peut optimiser le développement intégral des élèves en 
intégrant plusieurs perspectives théoriques et méthodologiques. Parmi les auteurs les plus 
significatifs figurent Bisquerra (1998) et Álvarez González (2005), dont les théories soulignent 
l’importance de prendre en compte non seulement les dimensions académiques, mais aussi 
les aspects émotionnels et sociaux en orientation éducative. La méthodologie implique un 
processus rigoureux de recherche et de sélection d’études pertinentes dans les bases de don-
nées académiques, avec des critères d’inclusion spécifiques. Les résultats préliminaires met-
tent en lumière l’efficacité des programmes d’orientation dans l’amélioration du bien-être et 
des performances académiques des élèves. De plus, des tendances émergentes vers l’inclusion 
éducative et l’utilisation des technologies comme ressources complémentaires en orienta-
tion sont identifiées. En conclusion, cette revue souligne la nécessité d’une approche trans-
disciplinaire en orientation éducative pour répondre aux complexités des contextes éducatifs 
contemporains. Il est recommandé de développer des programmes intégrés qui favorisent le 
développement intégral des élèves, soutenus par des pratiques flexibles et adaptatives. Ces 
recommandations ont le potentiel d’améliorer significativement la qualité du soutien offert 
aux élèves dans l’éducation secondaire générale.

Mot clefes:
orientation éducative, 
transdisciplinaire, dé-
veloppement intégral, 
éducation secondaire, 

revue systémati-
que, programmes 

d’orientation, inclu-
sion éducative.

OPTIMISATION DU DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL EN ÉDU-
CATION SECONDAIRE: APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE EN 
ORIENTATION ÉDUCATIVE.
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venciones prácticas y estudios empíricos que 
contribuyan a comprender cómo la orientación 
educativa transdisciplinaria puede optimizar el 
desarrollo integral de los estudiantes en estos 
niveles educativos.

La revisión de las teorías actuales en orien-
tación educativa transdisciplinaria es crucial de-
bido al continuo desarrollo de nuevos enfoques 
y prácticas que respondan de manera efectiva a 
las necesidades diversificadas y cambiantes de 
los estudiantes en contextos educativos moder-
nos. Además, dado el impacto significativo que 
la orientación educativa tiene en el desarrollo 
personal y académico de los jóvenes, es impe-
rativo revisar críticamente las teorías existentes 
para optimizar las estrategias de intervención y 
mejorar la calidad del apoyo ofrecido en entor-
nos educativos de nivel medio.

Esta revisión sistemática se centra en pro-
porcionar una comprensión integral de cómo la 
orientación educativa transdisciplinaria puede 
ser implementada y mejorada para promover el 
bienestar integral y el éxito académico de los es-
tudiantes en la educación media general.

II. METODOLOGÍA DE REVISIÓN SISTEMÁTICA

Diseño y criterios de inclusión/exclusión de es-
tudios

La presente revisión sistemática se diseñó 
con el objetivo de examinar críticamente la lite-
ratura académica relevante sobre orientación 
educativa en la educación media general. Se 
establecieron criterios claros de inclusión y ex-
clusión para garantizar la selección de estudios 
pertinentes y de alta calidad. Los criterios de 
inclusión consideraron estudios publicados en 
los últimos 10 años en revistas científicas revisa-
das por pares, escritos en español o inglés, que 
abordaran temas relacionados con modelos de 
orientación educativa, intervenciones prácticas, 
impacto en el bienestar estudiantil, y estrategias 
innovadoras para mejorar la calidad educativa.

Se realizó una búsqueda exhaustiva en 
bases de datos académicas reconocidas como 
Scopus, Web of Science, PubMed y Education 
Source. Las estrategias de búsqueda se estructu-
raron utilizando términos de búsqueda relacio-
nados con “orientación educativa”, “educación 
media”, “modelos de orientación”, “intervencio-
nes educativas”, “bienestar estudiantil”, y otros 
términos relevantes. Se utilizaron operadores 
booleanos y filtros para refinar los resultados y 

asegurar la exhaustividad de la búsqueda.
Inicialmente, se identificaron y recupera-

ron un total de 385 estudios potencialmente 
relevantes mediante las estrategias de búsque-
da especificadas. Posteriormente, se aplicaron 
criterios de inclusión y exclusión para el proce-
so de selección. Dos revisores independientes 
evaluaron cada estudio en base a los criterios 
predefinidos, realizando una primera revisión 
de títulos y resúmenes. Luego, se llevó a cabo 
una revisión completa de texto completo de los 
estudios seleccionados para determinar su ido-
neidad final para la revisión.

Para el análisis y síntesis de los datos, se 
extrajeron y tabularon los datos relevantes de 
cada estudio incluido, incluyendo característi-
cas del estudio, métodos utilizados, resultados 
principales y conclusiones. Se utilizó un enfoque 
de síntesis narrativa para integrar y comparar 
los hallazgos de manera sistemática. Se identi-
ficaron patrones comunes, temas emergentes 
y discrepancias entre los estudios revisados. Fi-
nalmente, se elaboraron conclusiones basadas 
en la evidencia recopilada, destacando las ten-
dencias y la dirección futura de la investigación 
en el campo de la orientación educativa en la 
educación media general.

Esta metodología de revisión sistemática 
aseguró la rigurosidad y la objetividad en la re-
copilación y análisis de la literatura relevante, 
proporcionando una base sólida para las conclu-
siones y recomendaciones formuladas en este 
estudio.

III. MARCO TEÓRICO

Definición y concepto de orientación educativa 
transdisciplinaria

El concepto de orientación educativa ha 
evolucionado considerablemente a lo largo del 
tiempo, reflejando diversas perspectivas y enfo-
ques que han enriquecido su definición y cam-
po de acción. Según diversos autores, la orien-
tación educativa puede ser entendida como un 
proceso complejo y multidimensional que busca 
asistir al individuo en su desarrollo personal, so-
cial y académico, adaptándose a las necesidades 
cambiantes de los contextos educativos y socia-
les.

Evolución del Concepto

Desde sus inicios, la orientación educativa 
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ha sido interpretada de diferentes maneras. Ini-
cialmente, se la concebía principalmente como 
un servicio de asesoría para la toma de decisio-
nes vocacionales, ayudando a los individuos a 
seleccionar opciones educativas y profesionales 
acordes con sus habilidades y potencialidades 
(Jacobson & Reavis, 1976; Johnston, 1977).

Con el tiempo, esta visión se amplió para 
incluir aspectos más holísticos del desarro-
llo humano. Autores como Bisquerra y Álvarez 
(1998) la describen como un proceso continuo 
de ayuda dirigido a todas las personas en todos 
los aspectos de sus vidas, con el objetivo de po-
tenciar su desarrollo humano a lo largo de toda 
su trayectoria vital. Esta perspectiva subraya la 
importancia de considerar no solo las decisiones 
vocacionales, sino también el desarrollo perso-
nal, social y emocional de los individuos.

Enfoque Transdisciplinario

En el contexto actual, la orientación edu-
cativa transdisciplinaria emerge como una res-
puesta a la complejidad de las demandas educa-
tivas y sociales. Este enfoque no se limita a una 
sola disciplina o área del conocimiento, sino que 
integra múltiples perspectivas y métodos prove-
nientes de diversas disciplinas como la psicolo-
gía, la sociología, la pedagogía y otras ciencias 
sociales.

Características de la Orientación Educativa 
Transdisciplinaria:

1. Integralidad: Aborda aspectos diversos 
del desarrollo humano, incluyendo la di-
mensión personal, social, emocional y 
académica.

2. Interdisciplinariedad: Utiliza conocimien-
tos y métodos de diversas disciplinas para 
enriquecer las prácticas orientadoras y 
adaptarlas a las necesidades individuales 
y contextuales.

3. Adaptabilidad: Se ajusta a las particulari-
dades de cada contexto educativo y social, 
promoviendo estrategias flexibles y perso-
nalizadas de intervención.

4. Prevención y Promoción: No solo respon-
de a problemas existentes, sino que tam-
bién busca prevenir dificultades futuras y 
promover el bienestar integral de los indi-
viduos.

5. Enfoque Holístico: Considera al individuo 
como un ser complejo y multidimensio-

nal, no reduciendo su orientación solo a 
aspectos académicos o profesionales, sino 
integrando también su crecimiento perso-
nal y social.

La orientación educativa transdisciplinaria 
representa un avance significativo en la prácti-
ca orientadora, al integrar diversas perspectivas 
teóricas y metodológicas para abordar de mane-
ra integral las necesidades de los individuos en 
los contextos educativos actuales. Este enfoque 
no solo busca asistir en la toma de decisiones, 
sino también en el desarrollo personal y social, 
preparando a los individuos para enfrentar los 
desafíos de manera efectiva a lo largo de sus vi-
das.

Fundamentos teóricos y principios clave apli-
cables a la educación media general

Actualmente, se aceptan diferentes mode-
los de orientación educativa en función del cri-
terio de clasificación que los autores emplean. 
Estas tipologías se basan en parámetros históri-
cos, enfoques teóricos, tipos de ayuda, relacio-
nes entre el orientador y el orientando, tipos de 
intervención, entre otros criterios. A continua-
ción, se presenta una síntesis de algunas de las 
clasificaciones más significativas.

Rodríguez Moreno (1995) clasifica los mo-
delos de orientación utilizando un criterio dia-
crónico, diferenciando entre modelos históricos, 
modernos, contemporáneos y aquellos centra-
dos en las necesidades sociales actuales. En 
contraste, Meyers (1979) emplea el tipo de ayu-
da como criterio de clasificación, distinguiendo 
cuatro categorías: a) Modelo de servicios b) In-
tervención por programas c) Modelo de consul-
ta centrado en problemas educativos d) Modelo 
de consulta centrado en la organización

Parker (1868) realiza su clasificación basa-
da en el estilo y actitud del profesional en rela-
ción con los ejes de directividad-no directividad 
y enfoque existencialista-conductista. Así, distin-
gue entre:

• Modelo de rasgos y factores
• Modelo espontáneo-intuitivo
• Modelo rogeriano
• Modelo pragmático-empírico
• Modelo conductista
• Modelo ecléctico (Grañeras y Parras, 

2009; Vélaz de Medrano, 1998).

Algunos autores, como Monereo y Solé 
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(1996), optan por una tipología pluri-criterial 
basada en el enfoque psicológico, la finalidad, 
el ámbito, y la relación entre los agentes de la 
orientación (orientador y orientado) y el con-
cepto de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque 
da lugar a cuatro modelos:

• Modelo asistencial o remedial (clínico)
• Modelo de consejo (humanista)
• Modelo consultivo (conductista)
• Modelo sistémico (constructivista)

Álvarez González (2005), por su parte, cla-
sifica los modelos en tres grandes categorías ba-
sadas en la teoría subyacente, el tipo de inter-
vención y la organización:

• Modelos teóricos (conductista, psicoana-
lítico, etc.)

• Modelos de intervención: básicos (clínico, 
programas, consulta) y mixtos (combina-
ción de modelos, psicopedagógico)

• Modelos organizativos: institucionales 
(Ministerio de Educación, Comunidades, 
Estados, Regiones) y particulares (centros 
educativos particulares, equipos secto-
riales, gabinetes privados de orientación, 
etc.)

Para analizar los modelos básicos de orien-
tación psicopedagógica, se utilizan varios ejes 
descritos por Bisquerra (2008) y Álvarez y Bis-
querra (2012):

• Intervención individual-grupal
• Intervención directa-indirecta
• Intervención interna-externa
• Intervención reactiva-proactiva

Diversos autores (Álvarez y Bisquerra, 
1997; Álvarez Rojo, 1994; Repetto, 1994; Sobra-
do y Ocampo, 1997) validan la propuesta de Ro-
dríguez Espinar (1986, 1993), que distingue seis 
modelos de intervención en orientación:

1. Intervención directa e individualizada: 
Counseling o modelo clínico

2. Intervención directa y grupal: Servicios, 
Programas, Servicios actuando por pro-
gramas

3. Intervención indirecta e individual y/o gru-
pal: Consulta

4. Intervención a través de medios tecnológi-
cos: Tecnológico

Modelos de intervención en la práctica orien-
tadora

1. Modelo clínico, de consejo o counseling, 
este modelo, basado en la relación perso-
nal entre el orientador y el orientado, sur-
ge de la necesidad de atender problemas 
psicológico-vocacionales, influenciado por 
Carl Rogers. Se caracteriza por una comu-
nicación diádica y utiliza técnicas como 
entrevistas y tests psicológicos. Las fases 
típicas incluyen la iniciación de la relación 
de ayuda, exploración, tratamiento basa-
do en el diagnóstico, y seguimiento y eva-
luación.

2. Modelo de servicios, caracterizado por la 
intervención directa de especialistas, este 
modelo se centra en problemas específi-
cos más que en el entorno. Es predomi-
nantemente externo a las instituciones 
educativas y se enfoca en la evaluación, 
diagnóstico y asesoramiento psicopeda-
gógico. Sus ventajas incluyen la colabora-
ción entre profesionales y la conexión con 
servicios comunitarios, aunque presenta 
limitaciones como la escasa conexión con 
la institución educativa y limitaciones de 
tiempo y recursos.

3. Modelo de programas, surgido en res-
puesta a las limitaciones del modelo clí-
nico y de servicios, este modelo integra 
principios de prevención y desarrollo, 
permitiendo la intervención grupal y ex-
tendiendo la orientación a todos los alum-
nos. Las fases de implementación incluyen 
análisis del contexto, identificación de ne-
cesidades, formulación de objetivos, pla-
nificación, ejecución, evaluación y análisis 
de costos.

4. Modelo de servicios actuando por pro-
gramas, este modelo mixto combina los 
beneficios del modelo de programas y 
de servicios, facilitando la integración de 
la orientación en los procesos educativos 
generales.

5. Modelo de consulta, propuesto por Pa-
touillet (1957), este modelo se basa en 
una relación triádica entre el consultor, el 
consultante y una tercera persona (alum-
no o servicio). Las fases del proceso in-
cluyen pre-entrada, entrada, recogida de 
información, búsqueda de soluciones, 
evaluación y terminación. Este modelo 
utiliza enfoques como el de salud mental, 
conductual, psicoeducativo y ecológico, 
facilitando la intervención colaborativa y 
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el cambio en las instituciones educativas.
6. Modelo tecnológico, este modelo incor-

pora el uso de tecnologías como sistemas 
multimedia y programas de orientación 
por ordenador. Aunque no reemplaza al 
orientador, actúa como un recurso adicio-
nal, facilitando la autoorientación y la in-
tervención más eficiente a través de nue-
vas metodologías.

7. Modelo educativo-constructivista, de-
fendido por Monereo y Solé (1996), este 
modelo enfatiza el carácter preventivo 
y proactivo del asesoramiento y sitúa al 
orientador como optimizador de la orga-
nización del centro. El enfoque constructi-
vista considera los contextos de interven-
ción como interdependientes, requiriendo 
que el orientador trabaje en colaboración 
con todos los miembros de la comunidad 
educativa para alcanzar las máximas po-
tencialidades del centro educativo.

La diversidad de modelos en orientación 
educativa refleja la complejidad y multifacética 
naturaleza de este campo, permitiendo adapta-
ciones y combinaciones que respondan eficaz-
mente a las necesidades de los alumnos y las 
instituciones educativas.

IV. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Presentación y síntesis de los estudios seleccio-
nados

En la revisión realizada por Morgado, Paz 
Domíngue, I. M. y Gámez (2023), se destaca la 
dinamicidad de la orientación educativa como 
proceso destinado a potenciar las capacidades 
individuales a través de estrategias reflexivas, 
enfocándose en la adaptabilidad del aprendizaje 
a contextos específicos.

Por otro lado, Quiñones, Toirac y Hodelin 
(2023) proponen talleres teórico-prácticos cen-
trados en la prevención de trastornos del habla 
en niños, subrayando la eficacia de intervencio-
nes específicas para mejorar la preparación es-
tomatológica de los egresados.

Además, Pérez, Córdoba, Ortega y Benítez 
(2023) evaluaron un programa anti-acoso esco-
lar implementado por Equipos de Orientación 
Educativa (EOE), destacando su éxito en la re-
ducción del acoso entre estudiantes de 5º de 
Primaria mediante medidas preventivas.

En este contexto, Castignani (2023) abor-

da la transición de secundaria a la universidad, 
enfatizando la importancia de fortalecer la arti-
culación entre niveles educativos y apoyar de-
cisiones vocacionales. Asimismo, Borja (2023) 
analiza la interacción social en foros educativos 
de la UNED, resaltando la utilidad de chatbots 
para mejorar la orientación inicial de los estu-
diantes.

Por otra parte, Sanahuja (2020) investiga 
prácticas inclusivas en aulas de secundaria, evi-
denciando el rol crucial de los orientadores en 
mejorar prácticas didácticas y el proceso educa-
tivo. Miguel (2020), en su desarrollo de un pro-
grama de educación emocional en secundaria, 
destaca su impacto positivo en el autoconoci-
miento y motivación académica de los estudian-
tes.

En un contexto diferente, Garoz y Resina 
(2021) analizan respuestas educativas durante 
la pandemia de COVID-19 en Castilla y León, en-
focándose en la adaptación rápida y la reducción 
de desigualdades económicas en el aprendizaje 
remoto. Además, Reyes et al. (2020) revisan la 
educación inclusiva, identificando tendencias 
en colaboración entre estudiantes, docentes, 
familias e instituciones para mejorar prácticas 
educativas.

Morata (2020) investiga el impacto de la 
competencia digital en orientadores educativos 
durante la pandemia, resaltando la importan-
cia de integrar tecnología para reducir barre-
ras educativas. Por último, González-Cisneros 
(2020) conceptualiza la orientación educativa 
en secundaria básica en México, enfatizando su 
relevancia en el desarrollo del proyecto de vida 
de los jóvenes y la identificación de demandas 
tutoriales.

En un enfoque más local, Pinilla Cortés y 
Lucendo Gómez (2020) describen la orientación 
educativa en España, centrando su atención en 
los Equipos de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica en Madrid, destacando la colaboración 
interdisciplinar y la evaluación psicopedagógica 
como fundamentales para mejorar el proceso 
educativo.

Estos estudios muestran una diversidad de 
enfoques en la orientación educativa, desde la 
prevención de problemas específicos hasta la 
integración de tecnologías y la promoción de 
prácticas inclusivas, subrayando la importancia 
de adaptar las estrategias educativas a las ne-
cesidades cambiantes de los estudiantes y los 
contextos educativos actuales.

Análisis de las tendencias y enfoques teóricos 
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identificados

Los estudios revisados muestran un interés 
creciente en la adaptabilidad de las estrategias 
de orientación educativa frente a contextos di-
versos y crisis como la pandemia de COVID-19. 
Se observa una tendencia hacia la inclusión, la 
promoción del bienestar emocional, y la mejora 
de la interacción social y académica entre estu-
diantes, docentes, familias e instituciones edu-
cativas.

Identificación de vacíos o áreas de controver-
sia en la literatura revisada

A pesar de los avances, persisten vacíos en 
la implementación de prácticas inclusivas efecti-
vas y la integración plena de la tecnología en la 
orientación educativa. Además, la coordinación 
entre diferentes actores educativos y la respues-
ta ante desafíos emergentes como la crisis sani-
taria global sigue siendo un área de desarrollo 
necesario.

Estos resultados evidencian la diversidad 
y complejidad de la orientación educativa con-
temporánea, subrayando la importancia de es-
trategias flexibles y adaptativas para mejorar 
el apoyo a estudiantes en diferentes contextos 
educativos.

V. DISCUSIÓN

Interpretación de los resultados en relación 
con los objetivos de la revisión

Los resultados de la revisión revelan una 
diversidad de enfoques y prácticas en la orien-
tación educativa en la educación media general. 
Se destaca la importancia de adaptar las estra-
tegias de intervención y apoyo a las necesida-
des específicas de los estudiantes en diferentes 
contextos educativos. Las investigaciones revi-
sadas han puesto de manifiesto la efectividad 
de programas específicos, como los orientados 
a la prevención del acoso escolar o el desarro-
llo de competencias emocionales, en la mejora 
del bienestar y el rendimiento académico de los 
alumnos.

Comparación y contraste de las teorías revisa-
das

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Se observa una convergencia en torno a la 
necesidad de integrar aspectos emocionales, so-
ciales y académicos en la práctica de la orienta-
ción educativa. Mientras algunos estudios enfa-
tizan la importancia de la educación emocional 
para fortalecer la motivación y el autoconcepto 
de los estudiantes, otros destacan la adaptabili-
dad de las estrategias tecnológicas y la inclusión 
como pilares fundamentales para abordar la di-
versidad y las desigualdades educativas.

Implicaciones prácticas y teóricas para la 
orientación educativa en la educación media 
general

Las implicaciones prácticas derivadas de 
esta revisión sugieren la necesidad de desarrollar 
programas de orientación flexibles y centrados 
en el estudiante, que promuevan un ambiente 
educativo inclusivo y adaptativo. La integración 
de la tecnología como herramienta facilitadora 
y la formación continua del personal educativo 
emergen como aspectos cruciales para mejorar 
la respuesta ante las necesidades individuales y 
colectivas de los estudiantes.

Desde una perspectiva teórica, los hallaz-
gos subrayan la importancia de abordar la orien-
tación educativa como un proceso dinámico y 
contextualizado, donde las teorías y prácticas se 
ajusten a las realidades cambiantes del entorno 
educativo. La combinación de enfoques teóricos 
diversos, desde la educación emocional hasta 
la inclusión educativa, ofrece un marco integral 
para fortalecer la capacidad de los orientadores 
y mejorar la experiencia educativa de los estu-
diantes.

Limitaciones de la revisión y sugerencias para 
investigaciones futuras

Una limitación significativa de esta revisión 
radica en la heterogeneidad metodológica de 
los estudios incluidos, que dificulta la compara-
ción directa y la generalización de los resultados. 
Además, la mayoría de los estudios revisados se 
centraron en contextos específicos o programas 
particulares, lo que limita la extrapolación de los 
hallazgos a otros entornos educativos.

Para futuras investigaciones, se recomien-
da explorar más a fondo la implementación y 
efectividad de intervenciones específicas en 
diferentes contextos geográficos y culturales. 
Asimismo, sería beneficioso realizar estudios 
longitudinales que evalúen el impacto a largo 
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plazo de las prácticas de orientación educativa 
en el desarrollo integral de los estudiantes. In-
vestigaciones adicionales podrían también en-
focarse en la formación profesional continua de 
los orientadores y en la evaluación de estrate-
gias innovadoras para abordar las necesidades 
emergentes en la educación media general.

VI. CONCLUSIONES

Resumen de los hallazgos más relevantes y 
conclusiones principales

La revisión de los estudios sobre orienta-
ción educativa en la educación media general 
revela varias conclusiones significativas. Pri-
mero, se destaca la eficacia de los programas 
orientados a la prevención del acoso escolar y el 
desarrollo de competencias emocionales en la 
mejora del bienestar y el rendimiento académi-
co de los estudiantes. La integración de tecno-
logías educativas y enfoques inclusivos emergió 
como prácticas prometedoras para abordar la 
diversidad y las desigualdades educativas. Ade-
más, se evidenció la importancia de adaptar las 
estrategias de intervención a las necesidades 
específicas de los estudiantes y contextos edu-
cativos particulares.

Contribución al conocimiento en el campo 
de la orientación educativa transdisciplinaria

Este estudio contribuye al campo de la 
orientación educativa al destacar la necesidad 
de un enfoque transdisciplinario que integre as-
pectos emocionales, sociales y académicos en la 
práctica orientadora. La combinación de teorías 
y prácticas diversas, desde la educación emocio-
nal hasta la inclusión educativa, ofrece un marco 
integral para mejorar la capacidad de respuesta 
de los orientadores ante las complejidades del 
entorno educativo actual. Además, subraya la 
importancia de la formación continua y la ac-
tualización profesional de los orientadores para 
adaptarse a las necesidades cambiantes de los 
estudiantes y las comunidades educativas.

Recomendaciones para profesionales y formu-
ladores de políticas educativas

Basado en los hallazgos de esta revisión, se 
formulan las siguientes recomendaciones:

1. Desarrollo de programas integrados: Pro-
mover la implementación de programas 

de orientación educativa que integren tan-
to la educación emocional como el uso de 
tecnologías educativas. Estos programas 
deben ser flexibles y adaptativos, centra-
dos en las necesidades específicas de los 
estudiantes y comunidades escolares.

2. Formación profesional continua: Incenti-
var la formación y actualización perma-
nente de los orientadores educativos en 
prácticas innovadoras y estrategias efecti-
vas para la mejora del bienestar y el rendi-
miento académico de los estudiantes.

3. Políticas inclusivas: Formular políticas 
educativas que promuevan un ambiente 
inclusivo y equitativo en las instituciones 
educativas, asegurando el acceso iguali-
tario a recursos y apoyos para todos los 
estudiantes, independientemente de sus 
diferencias individuales.

4. Investigación y evaluación: Fomentar la 
investigación empírica que evalúe la efec-
tividad de intervenciones específicas en 
contextos educativos diversos. Esto inclu-
ye estudios longitudinales que examinen 
el impacto a largo plazo de las prácticas 
orientadoras en el desarrollo integral de 
los estudiantes.

En conjunto, estas recomendaciones tie-
nen como objetivo fortalecer la capacidad de 
los profesionales de la orientación educativa y 
mejorar la calidad de la experiencia educativa 
para todos los estudiantes en la educación me-
dia general.
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RESUMEN

La investigación aborda el papel crucial del docente universitario en el desarrollo del pensa-
miento humano. El objetivo general es analizar cómo los docentes influyen en la formación del 
pensamiento crítico y creativo en el ámbito universitario. Se sustenta en las teorías de Piaget 
(1952), Vygotsky (1978) y Dewey (1916), quienes destacan la importancia del entorno educa-
tivo en la construcción del conocimiento y el desarrollo cognitivo del individuo. La metodología 
empleada consiste en una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios previos que abordan 
el tema desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Los resultados preliminares 
revelan que el docente universitario desempeña un papel fundamental en el fomento del pen-
samiento crítico y creativo, a través de estrategias pedagógicas que promueven la reflexión, el 
debate y la resolución de problemas. Además, se identifican factores que pueden obstaculizar 
este proceso, como la falta de capacitación docente y la rigidez curricular. Las conclusiones 
apuntan a la necesidad de implementar programas de formación docente que fomenten el 
desarrollo de habilidades para estimular el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes 
universitarios. Asimismo, se destaca la importancia de diseñar currículos flexibles que permi-
tan la incorporación de metodologías innovadoras y promuevan un ambiente de aprendizaje 
colaborativo y participativo.

THE ROLE OF UNIVERSITY TEACHERS IN HUMAN THOUGHT 
DEVELOPMENT: A REVIEW.

ABSTRACT

The research addresses the crucial role of university teachers in human thought development. 
The general objective is to analyze how teachers influence the formation of critical and crea-
tive thinking in the university setting. It is based on the theories of Piaget (1952), Vygotsky 
(1978), and Dewey (1916), who highlight the importance of the educational environment in 
knowledge construction and individual cognitive development. The methodology used con-
sists of an exhaustive bibliographic review of previous studies that address the topic from 
different theoretical and methodological perspectives. Preliminary results reveal that uni-
versity teachers play a fundamental role in promoting critical and creative thinking through 
pedagogical strategies that encourage reflection, debate, and problem-solving. Additionally, 
factors that may hinder this process are identified, such as lack of teacher training and cu-
rricular rigidity. The conclusions point to the need to implement teacher training programs 
that promote the development of skills to stimulate critical and creative thinking in university 
students. Likewise, the importance of designing flexible curricula that allow the incorporation 
of innovative methodologies and promote a collaborative and participatory learning environ-
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I. INTRODUCCIÓN

En la educación superior, el de-
sarrollo del pensamiento humano es 
un aspecto de suma importancia que 
trasciende el mero acumular de co-
nocimientos. El pensamiento crítico 
y creativo no solo permite a los estu-
diantes comprender y analizar de ma-
nera profunda los conceptos, sino que 
también los capacita para aplicar ese 
conocimiento de manera innovadora 
en diversos contextos. En un mundo 
caracterizado por la rápida evolución 
tecnológica, la globalización y la com-
plejidad de los problemas sociales, 
estas habilidades se vuelven esencia-
les para que los individuos no solo se 
adapten, sino que también lideren y 

generen soluciones efectivas.
El rol del docente en este pro-

ceso es de una relevancia incuestio-
nable. Los educadores universitarios 
no solo transmiten información, sino 
que también modelan el pensamiento 
crítico y creativo a través de sus mé-
todos de enseñanza, su enfoque en el 
aprendizaje activo y su capacidad para 
fomentar el debate y la reflexión en 
el aula. Son ellos quienes guían a los 
estudiantes en el desarrollo de habi-
lidades cognitivas superiores, ayudán-
dolos a cuestionar supuestos, analizar 
evidencia, resolver problemas com-
plejos y comunicar sus ideas de ma-
nera efectiva.

El objetivo de este artículo es 
profundizar en la importancia del 
desarrollo del pensamiento humano 

RÉSUMÉ

La recherche aborde le rôle crucial de l’enseignant universitaire dans le développement de 
la pensée humaine. L’objectif général est d’analyser comment les enseignants influent sur la 
formation de la pensée critique et créative dans le cadre universitaire. Elle s’appuie sur les 
théories de Piaget (1952), Vygotsky (1978) et Dewey (1916), qui soulignent l’importance de 
l’environnement éducatif dans la construction des connaissances et le développement cognitif 
individuel. La méthodologie utilisée consiste en une revue bibliographique exhaustive des étu-
des précédentes qui abordent le sujet sous différents angles théoriques et méthodologiques. 
Les résultats préliminaires révèlent que l’enseignant universitaire joue un rôle fondamental 
dans la promotion de la pensée critique et créative grâce à des stratégies pédagogiques qui 
encouragent la réflexion, le débat et la résolution de problèmes. De plus, des facteurs suscepti-
bles de entraver ce processus sont identifiés, tels que le manque de formation des enseignants 
et la rigidité du programme. Les conclusions indiquent la nécessité de mettre en place des 
programmes de formation des enseignants qui favorisent le développement des compéten-
ces pour stimuler la pensée critique et créative chez les étudiants universitaires. De même, 
l’importance de concevoir des programmes flexibles permettant l’incorporation de méthodo-
logies innovantes et favorisant un environnement d’apprentissage collaboratif et participatif 
est soulignée.

Mot clefes:
enseignant universi-

taire, pensée critique, 
pensée créative, 

formation des enseig-
nants, méthodologies 

pédagogiques.

LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE DANS LE DÉVELOP-
PEMENT DE LA PENSÉE HUMAINE : UNE RÉVISION.
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en la educación superior, así como destacar el 
papel central del docente en este proceso. Se 
busca no solo resaltar la relevancia teórica y 
práctica de estas habilidades, sino también pro-
porcionar una visión integral de las estrategias 
y metodologías efectivas para su fomento en el 
ámbito universitario.

En términos de alcance, esta revisión bi-
bliográfica se centra en recopilar y analizar in-
vestigaciones relevantes que aborden el tema 
del pensamiento crítico y creativo en la educa-
ción superior. Se explorarán diversas teorías, 
enfoques pedagógicos, experiencias exitosas y 
desafíos en la promoción de estas habilidades, 
con el objetivo de ofrecer una perspectiva am-
plia y actualizada sobre el estado del arte en 
este campo.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Este artículo se basa en un estudio de revi-
sión bibliográfica, el cual consiste en una inves-
tigación documental que tiene como propósito 
recopilar, analizar, sintetizar y discutir la infor-
mación publicada sobre el fomento del pensa-
miento crítico y creativo en el contexto de la 
educación universitaria. Para llevar a cabo esta 
revisión, se empleó una amplia gama de fuentes 
de información, incluyendo bases de datos aca-
démicas, revistas especializadas, libros y docu-
mentos de instituciones educativas.

La selección de los materiales se realizó en 
función de su relevancia para el tema de inves-
tigación, priorizando aquellos que presentaban 
investigaciones originales, revisiones sistemá-
ticas, metaanálisis y teorías fundamentadas en 
evidencia empírica. Se llevó a cabo una evalua-
ción crítica de la calidad y la validez de los estu-
dios seleccionados para asegurar la fiabilidad de 
la información recopilada.

Una vez recopilados los materiales perti-
nentes, se procedió a analizar y sintetizar la in-
formación relevante, identificando tendencias, 
patrones y hallazgos significativos relacionados 
con el fomento del pensamiento crítico y creati-
vo en el ámbito universitario. Se realizaron com-
paraciones y contrastes entre diferentes enfo-
ques, metodologías y resultados reportados en 
la literatura.

Finalmente, se llevó a cabo una discusión 
exhaustiva de los hallazgos obtenidos, destacan-
do las principales conclusiones, recomendacio-
nes y áreas de mejora identificadas a partir de 
la revisión bibliográfica. Este proceso permitió 
ofrecer una visión integral y crítica sobre el esta-

do actual del fomento del pensamiento crítico y 
creativo en la educación universitaria, así como 
proporcionar sugerencias para futuras investiga-
ciones y prácticas educativas.

III. MARCO TEÓRICO

Definición y componentes del pensamiento hu-
mano

El pensamiento humano es un fenómeno 
complejo que ha sido objeto de estudio y re-
flexión a lo largo de la historia de la humanidad. 
Fernández y Rodrigues (2020) lo caracterizan 
como una facultad inherente al ser social, des-
tacando su importancia en la construcción de 
la subjetividad y su relación con la objetividad 
del mundo externo. Según Kopnin (1983), el 
pensamiento se define como la imagen subje-
tiva del mundo objetivo, lo que sugiere que las 
representaciones mentales que creamos están 
influenciadas por nuestras experiencias y rela-
ciones sociales.

Una de las características fundamenta-
les del pensamiento humano es su capacidad 
de abstracción y generalización, como lo seña-
ló Einstein (1930). Esta capacidad nos permite 
crear conceptos universales que trascienden lo 
concreto y nos ayudan a comprender el mundo 
que nos rodea. Además, el pensamiento huma-
no es una fuente inagotable de creatividad e in-
novación, como lo expresó Hawking (1988), lo 
que nos permite imaginar realidades inexisten-
tes y explorar nuevos horizontes.

El pensamiento humano está compuesto 
por una variedad de habilidades y fenómenos, 
entre los que se incluyen la memoria, la lógica, 
la creatividad, la resolución de problemas y la 
toma de decisiones (Pereira-González, 2024). 
Estas habilidades son esenciales para nuestra 
capacidad de representar mentalmente ele-
mentos y formar ideas. Como mencionó Sagan 
(1995), la mente humana es un universo en 
constante expansión, capaz de reflexionar sobre 
su propia existencia y cuestionar el mundo que 
la rodea.

En resumen, el pensamiento humano es 
una facultad poderosa que impulsa la evolución 
intelectual y el progreso de la humanidad. Como 
afirmó Curie (1923 en Albareda, 2011), el pen-
samiento nos permite buscar respuestas a las in-
cógnitas del universo y continuar explorando los 
límites del conocimiento humano. A través de 
la reflexión y la creatividad, somos capaces de 
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transformar nuestras ideas en acciones y contri-
buir al desarrollo de la sociedad.

Teorías del desarrollo cognitivo y del aprendi-
zaje

Las teorías de aprendizaje son marcos con-
ceptuales que explican cómo adquirimos cono-
cimientos, habilidades y actitudes a lo largo de 
nuestra vida. Algunas de las principales teorías 
de aprendizaje incluyen:

Condicionamiento clásico: Esta teoría, pro-
puesta por Pavlov, sugiere que el aprendizaje 
ocurre a través de la asociación entre estímulos. 
Un estímulo neutral se asocia repetidamente 
con un estímulo que produce una respuesta au-
tomática, lo que resulta en que el estímulo neu-
tral provoque la misma respuesta (1927).

Condicionamiento operante: Desarrollada 
por Skinner, esta teoría se centra en cómo las 
consecuencias de una acción afectan la proba-
bilidad de que esa acción se repita en el futuro. 
Las respuestas que son seguidas por recompen-
sas tienden a ser repetidas, mientras que las 
respuestas seguidas por castigos tienden a ser 
suprimidas (1938).

Teoría del aprendizaje social: Propuesta 
por Bandura, esta teoría enfatiza la importancia 
de la observación y la imitación en el aprendi-
zaje. Según esta teoría, las personas aprenden 
no solo a través de sus propias experiencias di-
rectas, sino también observando el comporta-
miento de los demás y las consecuencias de ese 
comportamiento (1977).

Teoría cognitiva del aprendizaje: Esta teo-
ría se centra en cómo procesamos, organizamos 
y retenemos la información. Autores como Pia-
get y Vygotsky han contribuido significativamen-
te a esta teoría, enfatizando la importancia de 
la estructuración cognitiva y la interacción social 
en el aprendizaje.

Aprendizaje significativo: Propuesto por 
Ausubel (1963), este enfoque se centra en la 
importancia de relacionar nuevos conocimien-
tos con los conocimientos previos del individuo. 
Según esta teoría, el aprendizaje es más efecti-
vo cuando los nuevos conceptos se integran de 
manera significativa en la estructura cognitiva 
existente del individuo.

Las teorías del desarrollo cognitivo, por 
otro lado, son enfoques que explican cómo se 
desarrolla el pensamiento y la comprensión en 
los seres humanos a lo largo de su vida. Algunas 
de las teorías más importantes en este campo 
son:

Teoría del Desarrollo Cognitivo: Propuesta 
por Piaget (1952)., esta teoría sugiere que el de-
sarrollo cognitivo ocurre en etapas secuenciales 
y cualitativamente diferentes. Piaget identifi-
có cuatro etapas principales: sensoriomotora, 
preoperacional, operaciones concretas y opera-
ciones formales. 

Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky: 
Vygotsky (1978) postuló que el desarrollo cogni-
tivo está influenciado por la interacción social y 
el contexto cultural. Según su teoría, la zona de 
desarrollo próximo es la brecha entre lo que un 
niño puede hacer por sí mismo y lo que puede 
lograr con la ayuda de un adulto o compañero 
más competente.

Teoría del Desarrollo Moral de Lawrence 
Kohlberg: Kohlberg (1984) propuso una teoría 
del desarrollo moral que describe cómo las per-
sonas desarrollan su comprensión del bien y del 
mal a lo largo de su vida. Según su enfoque, el 
desarrollo moral progresa a través de una serie 
de etapas, desde un enfoque egocéntrico en la 
recompensa y el castigo hasta una comprensión 
más sofisticada de los principios éticos univer-
sales.

Teoría del Desarrollo de la Teoría de la 
Mente: Esta teoría se centra en la comprensión 
de que otras personas tienen creencias, deseos 
e intenciones diferentes a las propias (Premack 
& Woodruff, 1978). Se cree que el desarrollo de 
la teoría de la mente ocurre durante la infancia 
y la niñez temprana, y juega un papel crucial en 
la comprensión de las interacciones sociales y el 
comportamiento humano.

Estas teorías proporcionan marcos con-
ceptuales sólidos para comprender cómo se de-
sarrolla el pensamiento y el aprendizaje en los 
seres humanos a lo largo de su vida. Al conside-
rar estos enfoques en conjunto, los educadores 
y psicólogos pueden diseñar intervenciones más 
efectivas para promover el desarrollo cognitivo 
y el aprendizaje óptimo en diversas etapas de la 
vida y contextos educativos.

Enfoques pedagógicos para el fomento del 
pensamiento

En el ámbito educativo, es fundamental 
promover el desarrollo del pensamiento crítico 
y creativo entre los estudiantes. Para lograrlo, 
se han desarrollado diversos enfoques pedagó-
gicos que enfatizan la resolución de problemas, 
la reflexión crítica y la toma de decisiones in-
formadas. A continuación, se describen breve-
mente estos enfoques respaldados por autores 
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relevantes.
Enfoque basado en la resolución de pro-

blemas: Este enfoque se centra en enseñar a 
los estudiantes a abordar problemas de manera 
sistemática y creativa. Según Dewey (1933), la 
experiencia práctica y la resolución de proble-
mas son fundamentales para un aprendizaje sig-
nificativo. Además, Bruner (1960) abogó por el 
aprendizaje a través de la resolución de proble-
mas y la construcción activa del conocimiento.

Enfoque crítico y reflexivo: Este enfoque 
busca desarrollar la capacidad de cuestionar, 
analizar y evaluar información de manera crítica. 
Freire (1970) es uno de los principales exponen-
tes de la pedagogía crítica, que enfatiza la con-
ciencia social y la transformación de la realidad a 
través de la educación. Además, Greene (1995) 
abogó por una educación que fomente la imagi-
nación, la reflexión y la conciencia crítica.

Enfoque de pensamiento crítico: Este en-
foque se enfoca en habilidades como la argu-
mentación, la inferencia y la toma de decisiones 
informadas. Paul y Elder (2006) desarrollaron un 
modelo de pensamiento crítico que incluye ha-
bilidades de análisis, evaluación y resolución de 
problemas. Ennis (1987) investigó y promovió el 
pensamiento crítico como una habilidad funda-
mental para la vida y el aprendizaje.

Estos enfoques pedagógicos ofrecen estra-
tegias efectivas para cultivar el pensamiento crí-
tico y creativo en los estudiantes, preparándolos 
para enfrentar los desafíos del mundo actual y 
contribuir de manera significativa a la sociedad.

El docente universitario y su rol en el desarro-
llo del pensamiento

El papel del docente universitario en el fo-
mento del pensamiento es crucial para el desa-
rrollo integral de los estudiantes. Para cumplir 
con este rol de manera efectiva, es fundamental 
que los docentes posean competencias espe-
cíficas y apliquen estrategias pedagógicas ade-
cuadas. A continuación, se presentan las com-
petencias docentes y las estrategias didácticas 
respaldadas por autores relevantes:

Competencias docentes para la enseñanza del 
pensamiento.

Las competencias docentes para la en-
señanza del pensamiento son esenciales para 
el proceso educativo. Contreras (2016), Cruz y 
Hernández (2022), Pérez y Peréz (2022), Fondo 

(2019) y Báez y Onrubia (2015) destacan algu-
nas competencias clave:

1. Comunicación efectiva: Los docentes de-
ben utilizar una variedad de recursos para 
comunicarse de manera efectiva, inclu-
yendo el lenguaje verbal, escrito y corpo-
ral.

2. Organización: La habilidad para planificar 
y estructurar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera efectiva.

3. Trabajo en equipo: La capacidad para co-
laborar con otros docentes, estudiantes y 
padres en beneficio del aprendizaje.

4. Pensamiento crítico: La competencia para 
fomentar el pensamiento analítico, la eva-
luación y la toma de decisiones informa-
das.

5. Liderazgo: La habilidad para guiar y moti-
var a los estudiantes, inspirando confianza 
y compromiso.

6. Gestión del tiempo: La capacidad para or-
ganizar eficientemente el tiempo de clase 
y las tareas docentes.

7. Resolución de problemas: La competencia 
para abordar desafíos y encontrar solucio-
nes creativas.

8. Paciencia: La habilidad para mantener la 
calma y adaptarse a las necesidades indi-
viduales de los estudiantes.

Estrategias didácticas y metodologías activas.

Existen diversas estrategias didácticas y 
metodologías activas respaldadas por Celi et al. 
(2021), Canchignia et al. (2023) y Vega y Espitia 
(2021) que favorecen el desarrollo del pensa-
miento en el contexto educativo:

1. Metodologías Activas: Estas estrategias 
buscan el aprendizaje efectivo del alum-
nado, fomentando la participación activa, 
la colaboración y la aplicación práctica de 
conocimientos.

2. Estrategias Didácticas para el Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático: Se 
recomiendan actividades como juegos de 
roles, rompecabezas y paneles de discu-
sión para desarrollar habilidades cogniti-
vas específicas.

3. Estrategia Didáctica para Desarrollar el 
Pensamiento Crítico: Esta estrategia se 
basa en la problemática, la interacción, la 
colaboración y el diálogo, permitiendo a 
los estudiantes cuestionar, analizar y eva-
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luar información de manera crítica.
4. Metodologías y Estrategias para el Desa-

rrollo del Pensamiento Crítico: Otras me-
todologías efectivas incluyen la lectura crí-
tica, el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) y el trabajo colaborativo, que pro-
mueven el pensamiento crítico y la resolu-
ción de problemas.

Las investigaciones de Gutiérrez (2021), 
Garcés, Garcés y Alcívar (2022), Alcalá et al. 
(2020), Peralta y Guamán (2020), Vélez (2021), 
Jarrín (2023), Tapia-Vélez et al. (2020) y López 
et al. (2022) respaldan la efectividad de estas 
metodologías en el desarrollo del pensamiento 
crítico y la creatividad de los estudiantes.

Creación de entornos de aprendizaje estimu-
lantes.

La creación de entornos de aprendizaje 
estimulantes es esencial para cultivar el pen-
samiento crítico, la creatividad y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes. Citas de revistas 
indexadas, como las de Crespo (2022) y Duarte 
(2003), respaldan la importancia de estos entor-
nos en el proceso educativo.

En resumen, el docente universitario des-
empeña un papel fundamental en el desarrollo 
del pensamiento de los estudiantes, aplicando 
competencias docentes específicas y utilizando 
estrategias didácticas y metodologías activas 
efectivas. Los entornos de aprendizaje estimu-
lantes complementan este proceso al propor-
cionar un ambiente propicio para el crecimiento 
académico y personal de los estudiantes.

Desafíos y obstáculos en la promoción del pen-
samiento

Promover el pensamiento crítico y creati-
vo en el ámbito educativo se enfrenta a diversos 
desafíos y obstáculos que pueden dificultar su 
implementación efectiva. Las barreras institu-
cionales y curriculares representan un obstáculo 
importante, ya que las estructuras instituciona-
les y los currículos educativos suelen priorizar la 
transmisión de conocimientos sobre el desarro-
llo de habilidades de pensamiento. Las presio-
nes para cubrir una amplia gama de contenidos 
y las evaluaciones estandarizadas centradas en 
la memorización pueden limitar el tiempo y los 
recursos disponibles para fomentar el pensa-
miento crítico y creativo en el aula.

Además, las limitaciones en la formación 
docente contribuyen a este desafío. Muchos 
programas de formación docente no propor-
cionan una preparación adecuada en estrate-
gias pedagógicas que fomenten el pensamiento 
crítico y creativo. Los docentes pueden carecer 
de las habilidades y la confianza necesarias para 
implementar enfoques innovadores en su prác-
tica educativa.

La falta de recursos y apoyo también obs-
taculiza la promoción del pensamiento. La im-
plementación efectiva de estrategias para fo-
mentar el pensamiento a menudo requiere 
recursos adicionales, como materiales didácti-
cos especializados, capacitación adicional para 
los docentes y tiempo dedicado al desarrollo de 
actividades en el aula. La escasez de estos recur-
sos y el apoyo insuficiente de la administración 
escolar y las autoridades educativas pueden difi-
cultar los esfuerzos para mejorar el pensamien-
to en el entorno educativo.

Por otro lado, la cultura escolar y las ex-
pectativas de los estudiantes también pueden 
influir en la promoción del pensamiento. En en-
tornos donde se valora más la memorización y la 
reproducción de información que el pensamien-
to crítico y la creatividad, cambiar las prácticas 
educativas arraigadas puede ser un desafío. 
Además, los estudiantes pueden resistirse a salir 
de su zona de confort y enfrentarse a desafíos 
intelectuales que requieran un esfuerzo cogni-
tivo adicional.

Abordar estos desafíos y superar estos obs-
táculos requerirá un enfoque holístico que invo-
lucre a todos los actores relevantes en el ámbito 
educativo. Se necesitan políticas y prácticas que 
fomenten una cultura escolar que valore y pro-
mueva el pensamiento crítico y creativo como 
habilidades fundamentales para el éxito acadé-
mico y personal de los estudiantes. Además, se 
necesita una mayor inversión en la formación 
y el desarrollo profesional de los docentes, así 
como en la provisión de recursos y apoyo ade-
cuados para facilitar la implementación efectiva 
de enfoques pedagógicos centrados en el pen-
samiento.

Buenas prácticas y experiencias exitosas

En medio de los desafíos y obstáculos en la 
promoción del pensamiento crítico y creativo en 
el ámbito educativo, existen numerosas buenas 
prácticas y experiencias exitosas que ofrecen 
inspiración y orientación. Una de estas prácticas 
es el Programa de Aprendizaje Basado en Pro-
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yectos (ABP), un enfoque pedagógico centrado 
en el estudiante que involucra la resolución de 
problemas del mundo real a través de proyectos 
interdisciplinarios. Instituciones educativas que 
implementan el ABP han visto cómo los estu-
diantes desarrollan habilidades de pensamiento 
crítico, resolución de problemas y colaboración 
mientras trabajan en proyectos significativos, 
como diseñar soluciones innovadoras para pro-
blemas ambientales locales en escuelas secun-
darias.

Otra iniciativa exitosa es el aprendizaje 
colaborativo, que fomenta la interacción entre 
los estudiantes y promueve el intercambio de 
ideas y perspectivas. En entornos donde se im-
plementa el aprendizaje colaborativo, los estu-
diantes trabajan juntos para resolver problemas 
y alcanzar objetivos de aprendizaje comparti-
dos. Ejemplos incluyen aulas donde se utilizan 
actividades de discusión en grupo, proyectos de 
equipo y juegos de roles para fomentar la cola-
boración y el pensamiento crítico.

El uso de tecnología educativa innovadora 
también ha demostrado ser efectivo en la pro-
moción del pensamiento crítico y creativo en el 
aula. Plataformas en línea para la creación co-
laborativa de contenido, simulaciones virtuales 
para la resolución de problemas y aplicaciones 
móviles para la reflexión y el debate pueden 
enriquecer la experiencia de aprendizaje de los 
estudiantes y fomentar el pensamiento crítico. 
Escuelas que utilizan aulas virtuales para facilitar 
la colaboración entre estudiantes y profesores 
son ejemplos exitosos de esta integración.

Finalmente, el desarrollo profesional do-
cente en estrategias de enseñanza centradas en 
el pensamiento es fundamental. Los programas 
de capacitación que ofrecen formación en estra-
tegias de enseñanza centradas en el pensamien-
to, como el modelado de preguntas abiertas y 
el diseño de tareas desafiantes, pueden mejorar 
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el 
aula.

IV. CONCLUSIONES

Las investigaciones y reflexiones sobre el 
fomento del pensamiento crítico y creativo en 
el ámbito universitario han revelado hallazgos 
significativos. Se destaca la importancia de de-
sarrollar competencias docentes específicas y 
aplicar estrategias pedagógicas efectivas para 
promover estas habilidades en los estudiantes. 
Además, se resalta el papel crucial de entornos 
de aprendizaje estimulantes y la integración de 
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tecnología educativa innovadora.
Las implicaciones para la práctica docente 

universitaria sugieren la necesidad de una for-
mación continua en enfoques pedagógicos cen-
trados en el pensamiento crítico y creativo. Se 
enfatiza la importancia de diseñar experiencias 
de aprendizaje desafiantes que insten a los estu-
diantes a pensar críticamente, resolver proble-
mas y generar ideas innovadoras.

En última instancia, la promoción del pen-
samiento crítico y creativo en la educación uni-
versitaria no solo prepara a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos del mundo actual, sino 
que también los empodera para convertirse en 
ciudadanos reflexivos, innovadores y compro-
metidos con el cambio positivo en la sociedad. 
Es un aspecto fundamental para el desarrollo 
integral de los individuos y el progreso de la hu-
manidad.

Diversas instituciones y programas han im-
plementado estrategias innovadoras que han 
demostrado ser exitosas en la promoción del 
pensamiento crítico y creativo, como programas 
de mentoría, aprendizaje basado en retos inter-
disciplinarios, incorporación de simulaciones 
virtuales y enfoque en proyectos de investiga-
ción.

Sin embargo, aún existen áreas de mejora 
y recomendaciones para fortalecer estas prácti-
cas, como la integración curricular, la formación 
docente continua, la evaluación auténtica y el 
fomento de la diversidad de pensamiento.

En conclusión, el fomento del pensamien-
to crítico y creativo en la educación universitaria 
es fundamental para preparar a los estudiantes 
para los desafíos del siglo XXI. A través de la im-
plementación de prácticas innovadoras, la for-
mación docente continua y el compromiso con 
la mejora constante, las instituciones educativas 
pueden cultivar habilidades esenciales que em-
poderen a los estudiantes para enfrentar los de-
safíos futuros con confianza y creatividad.
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FOMENTAR LECTORES CRÍTICOS DESDE LA EDUCACIÓN PRI-
MARIA: UNA REVISIÓN DE ESTRATEGIAS EMANCIPADORAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO.

Lorena Pérez.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
lorenaperez1999@gmail.com

RESUMEN

Esta investigación aborda el fomento de la comprensión lectora y el pensamiento crítico en la 
educación primaria, con el objetivo de promover el desarrollo integral de los estudiantes. Se 
sustenta en teorías de autores como Vygotsky (1979), Solé (2008), Dewey (1989), Paul (2003) 
y Freire (1970), quienes han destacado la importancia de estas habilidades en el proceso edu-
cativo. La metodología utilizada incluye una revisión sistemática de la literatura, con criterios 
de inclusión y exclusión para seleccionar estudios pertinentes. Los resultados obtenidos hasta 
el momento sugieren que las estrategias emancipadoras, como el enfoque de lectura crítica, 
la lectura dialógica y el uso de textos multimodales, son efectivas para promover la compren-
sión lectora y el pensamiento crítico en los estudiantes de educación primaria. Además, se 
destaca la importancia de la integración de estas habilidades en el currículo educativo y la 
formación docente en enfoques emancipadores. En conclusión, la investigación apunta a la 
implementación de estrategias pedagógicas activas y participativas para el desarrollo de la 
comprensión lectora y el pensamiento crítico en la educación primaria. Estas estrategias no 
solo fortalecen las habilidades cognitivas de los estudiantes, sino que también los preparan 
para ser ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad. 

PROMOTING CRITICAL READERS FROM PRIMARY EDUCA-
TION: A REVIEW OF EMANCIPATORY STRATEGIES FOR THE 
DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION AND CRITI-
CAL THINKING.

ABSTRACT

This research addresses the promotion of reading comprehension and critical thinking in 
primary education, aiming to foster the holistic development of students. It is supported by 
theories from authors such as Vygotsky (1979), Solé (2008), Dewey (1989), Paul (2003), and 
Freire (1970), who have emphasized the importance of these skills in the educational process. 
The methodology used includes a systematic literature review, with inclusion and exclusion 
criteria to select relevant studies. The results obtained so far suggest that emancipatory stra-
tegies, such as critical reading approach, dialogic reading, and the use of multimodal texts, 
are effective in promoting reading comprehension and critical thinking in primary school stu-
dents. Additionally, the importance of integrating these skills into the educational curriculum 
and teacher training in emancipatory approaches is highlighted. In conclusion, the research 
aims at implementing active and participatory pedagogical strategies for the development of 
reading comprehension and critical thinking in primary education. These strategies not only 
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I. INTRODUCCIÓN

El fomento de la comprensión 
lectora y el pensamiento crítico desde 
la educación primaria es un objetivo 
fundamental en el proceso educativo. 
En este artículo, se revisan estrategias 
emancipadoras que buscan promover 
el desarrollo integral de estas habili-
dades, preparando a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos del mundo 
contemporáneo con criterio y respon-
sabilidad.

La comprensión lectora, enten-
dida como la interpretación profunda 
de un texto, y el pensamiento crítico, 
caracterizado por la reflexión y eva-
luación objetiva, son fundamentales 
en el desarrollo cognitivo de los es-
tudiantes. Se abordan desde diversas 
perspectivas teóricas, destacando la 
importancia de su integración en el 

currículo educativo.
Los enfoques pedagógicos 

emancipadores se centran en promo-
ver la autonomía, la reflexión crítica 
y la transformación social a través de 
la educación. Se destacan estrategias 
como el enfoque de lectura crítica, la 
lectura dialógica, el uso de textos mul-
timodales y actividades de indagación 
y cuestionamiento.

En la enseñanza, la integración 
de la comprensión lectora y el pensa-
miento crítico se logra mediante estra-
tegias pedagógicas activas y participa-
tivas, como el aprendizaje basado en 
problemas y la discusión guiada. Estas 
estrategias no solo fortalecen las habi-
lidades cognitivas de los estudiantes, 
sino que también los preparan para 
ser ciudadanos activos y comprometi-
dos con la sociedad.

La revisión de la literatura se rea-
lizó siguiendo un enfoque sistemático 

RÉSUMÉ

Cette recherche aborde la promotion de la compréhension de lecture et de la pensée critique 
dans l’enseignement primaire, dans le but de favoriser le développement holistique des élèves. 
Elle est soutenue par des théories d’auteurs tels que Vygotsky (1979), Solé (2008), Dewey 
(1989), Paul (2003) et Freire (1970), qui ont souligné l’importance de ces compétences dans 
le processus éducatif. La méthodologie utilisée comprend une revue systématique de la litté-
rature, avec des critères d’inclusion et d’exclusion pour sélectionner des études pertinentes. 
Les résultats obtenus jusqu’à présent suggèrent que les stratégies émancipatrices, telles que 
l’approche de lecture critique, la lecture dialogique et l’utilisation de textes multimodaux, sont 
efficaces pour promouvoir la compréhension de lecture et la pensée critique chez les élèves du 
primaire. De plus, l’importance de l’intégration de ces compétences dans le curriculum éduca-
tif et la formation des enseignants aux approches émancipatrices est soulignée. En conclusion, 
la recherche vise à mettre en œuvre des stratégies pédagogiques actives et participatives pour 
le développement de la compréhension de lecture et de la pensée critique dans l’enseignement 
primaire. Ces stratégies renforcent non seulement les compétences cognitives des élèves, mais 
les préparent également à être des citoyens critiques et engagés dans la société.

Mot clefes:
compréhension de 

lecture, pensée criti-
que, enseignement 
primaire, stratégies 

émancipatrices, 
formation des enseig-

nants.

PROMOUVOIR LES LECTEURS CRITIQUES DÈS L’ÉDUCATION 
PRIMAIRE : UNE REVUE DES STRATÉGIES ÉMANCIPATRICES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPRÉHENSION DE LEC-
TURE ET DE LA PENSÉE CRITIQUE.
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y exhaustivo, identificando estudios relevantes 
que abordan el fomento de estas habilidades en 
la educación primaria. Se aplicaron criterios de 
inclusión y exclusión para seleccionar los estu-
dios pertinentes, garantizando la calidad y ac-
tualidad de la información recopilada.

Las estrategias emancipadoras para el 
desarrollo de la comprensión lectora y el pen-
samiento crítico representan un enfoque inno-
vador y prometedor en el campo de la educa-
ción. Sin embargo, su implementación efectiva 
requiere un compromiso continuo por parte de 
los educadores, las instituciones educativas y 
los responsables políticos para superar desafíos 
y barreras, y garantizar que todas las personas 
tengan acceso a una educación de calidad que 
promueva su desarrollo integral.

II. MARCO TEÓRICO

Definición de Comprensión Lectora y Pensa-
miento Crítico

La comprensión lectora y el pensamiento 
crítico son fundamentales en el proceso educa-
tivo y han sido abordados desde diversas pers-
pectivas teóricas.

La comprensión lectora implica la inter-
pretación y comprensión profunda de un texto, 
influenciada por factores como el contenido, 
la forma y la experiencia del lector (Vygotsky, 
1979; Piaget; Solé, 2008; Contreras y Covarru-
bias, 2000; Pinzás, 2001; Quinzo et al., 2023).

El pensamiento crítico, por otro lado, se 
caracteriza por la reflexión profunda, el cuestio-
namiento y la evaluación objetiva de la informa-
ción (Dewey (1989); Paul, 2003; Glaser; Ennis, 
1989; Boisvert).

Teorías y Modelos 

El desarrollo de la comprensión lectora y el 
pensamiento crítico se ha estudiado desde dife-
rentes teorías y modelos.

En cuanto a la comprensión lectora, se han 
propuesto modelos que explican este proceso 
como un conjunto de operaciones cognitivas 
que incluyen selección, restricción, énfasis, rela-
ción y organización de la información (Canet et 
al., 2005; Llauce, 2015).

Respecto al pensamiento crítico, se ha 
definido como un hábito de examinar antes de 
aceptar, así como la habilidad de evaluar fuentes 
de información y explicaciones causales (Russell, 

1956; López et al., 2022; Ventura, 2020).

Enfoques Pedagógicos Emancipadores: Funda-
mentos y Principios

Los enfoques pedagógicos emancipado-
res buscan promover la autonomía, la reflexión 
crítica y la transformación social a través de la 
educación.

Para la comprensión lectora, se destaca la 
importancia de la construcción de una represen-
tación mental del texto, influenciada por el co-
nocimiento previo del lector y la generación de 
preguntas para profundizar en la comprensión 
(Yungán, 2020).

En cuanto al pensamiento crítico, se pro-
mueve como una herramienta para la construc-
ción de conocimientos y la resolución de proble-
mas (Gordón et al., 2019).

Aplicación en la Enseñanza

La integración de la comprensión lectora y 
el pensamiento crítico en el aula se logra me-
diante estrategias pedagógicas activas y partici-
pativas.

El método del aprendizaje basado en pro-
blemas (ABP) permite a los estudiantes trabajar 
en equipo para resolver situaciones complejas, 
fomentando el pensamiento crítico y la com-
prensión profunda de los contenidos (Barrows 
& Tamblyn, 1980). Además, el uso de la literatu-
ra crítica y la discusión guiada pueden estimular 
el análisis y la reflexión sobre temas sociales y 
políticos relevantes (Habermas, 1971).

El desarrollo de la comprensión lectora 
y el pensamiento crítico es fundamental para 
formar ciudadanos activos y comprometidos 
con la sociedad. A través de enfoques pedagó-
gicos emancipadores y estrategias activas de 
enseñanza, los educadores pueden promover el 
desarrollo integral de estas habilidades en sus 
estudiantes, preparándolos para enfrentar los 
desafíos del mundo contemporáneo con criterio 
y responsabilidad.

III. METODOLOGÍA

La revisión de la literatura se llevó a cabo 
siguiendo un enfoque sistemático y exhaustivo 
para identificar estudios relevantes relaciona-
dos con el fomento de la comprensión lectora y 
el pensamiento crítico en la educación primaria. 
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Se utilizaron bases de datos académicas como 
Redolac, Sciencia y Google Scholar para buscar 
artículos científicos, así como libros y documen-
tos relevantes en el campo de la educación y la 
psicología. La revisión se centró en estudios pu-
blicados en los últimos diez años para garantizar 
la actualidad de la información recopilada.

Los criterios de inclusión para la selección 
de estudios fueron los siguientes:

• Investigaciones empíricas que abordaran 
estrategias para el desarrollo de la com-
prensión lectora y el pensamiento crítico 
en estudiantes de educación primaria.

• Estudios que proporcionaran evidencia 
sobre la eficacia de intervenciones peda-
gógicas específicas en la mejora de estas 
habilidades.

• Publicaciones en idioma español o inglés.

Los criterios de exclusión fueron:

• Estudios que no se centraran en el contex-
to de la educación primaria.

• Investigaciones que no estuvieran dispo-
nibles en texto completo.

• Publicaciones duplicadas o que no cum-
plieran con los estándares de calidad aca-
démica.

La estrategia de búsqueda se basó en tér-
minos relacionados con la comprensión lectora, 
el pensamiento crítico y la educación primaria. 
Se utilizaron palabras clave como “comprensión 
lectora”, “pensamiento crítico”, “educación pri-
maria”, “estrategias pedagógicas”, entre otras, 
combinadas mediante operadores booleanos. 
Se realizaron búsquedas iterativas en las bases 
de datos mencionadas, revisando los títulos y 
resúmenes de los artículos para determinar su 
relevancia.

Tras la aplicación de los criterios de inclu-
sión y exclusión, se seleccionaron los estudios 
pertinentes para su análisis y síntesis en la pre-
sente revisión. Se extrajeron datos relevantes 
sobre las estrategias pedagógicas utilizadas, los 
resultados obtenidos y las conclusiones de cada 
estudio, con el objetivo de proporcionar una vi-
sión completa y actualizada sobre el tema abor-
dado.

Revisión de literatura

Estrategias Emancipadoras para el Desa-

rrollo de la Comprensión Lectora
La comprensión lectora se fortalece me-

diante enfoques que van más allá de la simple 
decodificación de palabras. Para fomentar una 
comprensión profunda y reflexiva, se proponen 
las siguientes estrategias emancipadoras:

• Enfoque de lectura crítica: Implica desa-
fiar los supuestos y perspectivas presen-
tes en los textos, cuestionar la autoridad 
del autor y fomentar la reflexión y el cues-
tionamiento activo por parte de los estu-
diantes. Este enfoque, según Freire (1970, 
citado en McLaughlin & DeVoogd, 2004), 
busca una comprensión crítica de la rea-
lidad a través de la descodificación de la 
palabra y el mundo.

• Lectura dialógica y círculos de lectura: 
Promueven la interacción y el diálogo en-
tre los estudiantes, fomentando la cons-
trucción colectiva de significados y el in-
tercambio de perspectivas. Basada en la 
idea de la interacción igualitaria, la lectura 
dialógica permite que el aprendizaje se 
produzca a través del diálogo entre todas 
las personas involucradas (Soler y Flecha, 
2010).

• Uso de textos multimodales y literatura in-
fantil: Incorpora libros ilustrados, cómics y 
materiales multimedia, así como la litera-
tura infantil con temáticas sociales y cultu-
rales, para fomentar la comprensión críti-
ca y conectar con las experiencias de vida 
de los estudiantes. La literatura infantil 
puede ser una herramienta poderosa para 
explorar y comprender cuestiones socia-
les, culturales y políticas (Pantaleo, 2017).

• Actividades de indagación y cuestiona-
miento: Permiten a los estudiantes ex-
plorar diferentes perspectivas, formular 
preguntas críticas y desafiar las ideas pre-
concebidas. Estas actividades fomentan 
el pensamiento crítico y la capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación de la infor-
mación (Soares y Woodgate-Jones, 2021).

Estrategias Emancipadoras para el Desarrollo 
del Pensamiento Crítico

El pensamiento crítico se promueve me-
diante enfoques que estimulan la reflexión y el 
análisis profundo de la información. Para desa-
rrollar esta habilidad fundamental, se proponen 
las siguientes estrategias emancipadoras:
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• Aprendizaje basado en problemas: Abor-
da situaciones complejas que requieren 
análisis y resolución de problemas, fomen-
tando el pensamiento crítico y la toma de 
decisiones informadas.

• Debates y discusiones guiadas: Propor-
cionan un espacio para el intercambio de 
ideas y el análisis de diferentes puntos de 
vista, permitiendo a los estudiantes de-
sarrollar habilidades de argumentación y 
pensamiento crítico.

• Análisis de casos y situaciones reales: Per-
mite a los estudiantes aplicar conceptos 
teóricos a situaciones concretas, promo-
viendo la reflexión crítica y la resolución 
de problemas prácticos.

• Diálogo socrático y cuestionamiento crí-
tico: Basado en el método socrático, esta 
estrategia estimula la reflexión profunda 
y el cuestionamiento activo, fomentando 
la exploración de ideas y la búsqueda de 
soluciones fundamentadas en la evidencia 
y la razón.

Estas estrategias emancipadoras para el 
desarrollo del pensamiento crítico no solo forta-
lecen la capacidad de los estudiantes para anali-
zar y evaluar información de manera crítica, sino 
que también los empoderan como agentes acti-
vos en su propio proceso de aprendizaje, prepa-
rándolos para enfrentar los desafíos complejos y 
cambiantes del mundo moderno con confianza 
y claridad de pensamiento.

Implicaciones Prácticas

• Rol del docente como facilitador y guía: 
Los enfoques emancipadores requieren 
que los docentes asuman un papel activo 
como facilitadores del aprendizaje, en lu-
gar de ser meros transmisores de conoci-
miento. Esto implica fomentar la autono-
mía, la reflexión crítica y la participación 
activa de los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje, actuando como guías que 
promueven el pensamiento crítico y la ex-
ploración de diferentes perspectivas.

• Creación de entornos de aprendizaje 
emancipadores: Es fundamental diseñar 
entornos de aprendizaje que promuevan 
la libertad, la equidad y la participación 
democrática. Esto implica crear espacios 
donde los estudiantes se sientan seguros 
para expresar sus opiniones, cuestionar 
ideas establecidas y colaborar en la cons-

trucción colectiva de conocimiento, fo-
mentando así la emancipación intelectual 
y la transformación social.

• Integración de las estrategias en el currí-
culo y la práctica pedagógica: Las estrate-
gias emancipadoras deben ser integradas 
de manera coherente y sistemática en el 
currículo y la práctica pedagógica. Esto im-
plica seleccionar y adaptar las estrategias 
según las necesidades y características de 
los estudiantes, incorporándolas en ac-
tividades de enseñanza y evaluación que 
promuevan el desarrollo integral de habi-
lidades cognitivas, sociales y emocionales.

• Formación docente en enfoques emanci-
padores: Es crucial proporcionar forma-
ción y desarrollo profesional a los docen-
tes en enfoques emancipadores, para que 
estén preparados para implementar estas 
estrategias de manera efectiva en el aula. 
Esto incluye brindar oportunidades de ca-
pacitación en teorías pedagógicas críticas, 
metodologías participativas y habilidades 
de facilitación del aprendizaje, así como 
promover una reflexión continua sobre su 
práctica docente y su compromiso con la 
justicia social y la equidad educativa.

Consideraciones Éticas y Culturales

• Respeto a la diversidad cultural: Es esen-
cial que las estrategias emancipadoras 
sean sensibles a la diversidad cultural de 
los estudiantes, reconociendo y valorando 
sus experiencias, perspectivas y conoci-
mientos culturales. Esto implica seleccio-
nar materiales y recursos que reflejen la 
diversidad cultural y lingüística de los es-
tudiantes, así como adaptar las estrategias 
pedagógicas para promover un ambiente 
inclusivo y respetuoso en el aula.

• Énfasis en la equidad y la justicia social: 
Las estrategias emancipadoras deben es-
tar orientadas hacia la equidad y la justicia 
social, buscando reducir las desigualdades 
educativas y promover la participación y 
el éxito de todos los estudiantes, especial-
mente aquellos que históricamente han 
sido marginados o excluidos del sistema 
educativo. Esto implica identificar y abor-
dar las barreras estructurales y sistémicas 
que perpetúan la inequidad en la educa-
ción, así como promover prácticas peda-
gógicas que empoderen a los estudiantes 
y les den voz en su proceso de aprendiza-
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je.
• Ética en la investigación educativa: Al im-

plementar y evaluar estrategias emanci-
padoras, es fundamental respetar los prin-
cipios éticos de la investigación educativa, 
garantizando el consentimiento informado 
de los participantes, protegiendo su priva-
cidad y confidencialidad, y asegurando la 
validez y fiabilidad de los datos recopila-
dos. Además, se debe tener en cuenta el 
impacto ético de las intervenciones en los 
estudiantes y comunidades, asegurando 
que no se produzcan daños ni se vulneren 
sus derechos durante el proceso de inves-
tigación y aplicación de las estrategias.

Desafíos y Limitaciones

• Implementación efectiva en contextos di-
versos: Uno de los desafíos principales es 
la implementación efectiva de las estrate-
gias emancipadoras en contextos educa-
tivos diversos, considerando las diferen-
cias en recursos, infraestructura, cultura 
escolar y necesidades de los estudiantes. 
Es importante adaptar las estrategias a las 
realidades específicas de cada contexto, 
garantizando que sean accesibles y rele-
vantes para todos los estudiantes, inde-
pendientemente de su situación socioe-
conómica, cultural o lingüística.

• Formación docente y resistencia al cambio: 
La formación docente en enfoques eman-
cipadores puede enfrentar resistencia por 
parte de algunos educadores que están 
acostumbrados a métodos de enseñanza 
más tradicionales. Es fundamental ofrecer 
programas de formación docente sólidos 
y continuos que brinden a los educadores 
las habilidades y herramientas necesarias 
para implementar con éxito estrategias 
emancipadoras en el aula. Además, se de-
ben abordar las barreras institucionales 
y culturales que puedan obstaculizar la 
adopción de enfoques pedagógicos inno-
vadores.

• Evaluar el impacto a largo plazo: Evaluar 
el impacto a largo plazo de las estrategias 
emancipadoras en el desarrollo de la com-
prensión lectora y el pensamiento crítico 
de los estudiantes puede ser un desafío, 
ya que estos procesos son complejos y 
multifacéticos. Se requiere un enfoque in-
tegral de evaluación que incluya múltiples 
indicadores de aprendizaje y desarrollo, 

así como la recopilación de datos a lo largo 
del tiempo para entender mejor cómo es-
tas estrategias influyen en el crecimiento 
académico y personal de los estudiantes.

Futuras Direcciones de Investigación y Práctica

• Explorar nuevas tecnologías y medios: Fu-
turas investigaciones podrían explorar el 
potencial de nuevas tecnologías y medios, 
como la realidad virtual, la inteligencia ar-
tificial y los entornos virtuales de apren-
dizaje, para apoyar la implementación 
de estrategias emancipadoras en el aula. 
Estas herramientas pueden ofrecer opor-
tunidades innovadoras para promover la 
comprensión lectora y el pensamiento crí-
tico, así como para ampliar el acceso a la 
educación en contextos diversos.

• Investigar el impacto en el bienestar estu-
diantil: Además de evaluar el impacto aca-
démico de las estrategias emancipadoras, 
es importante investigar cómo estas inter-
venciones influyen en el bienestar emo-
cional y social de los estudiantes. Com-
prender cómo las estrategias pedagógicas 
afectan el sentido de pertenencia, la auto-
estima y la motivación de los estudiantes 
puede proporcionar información valiosa 
para diseñar intervenciones más holísticas 
y centradas en el estudiante.

• Promover la colaboración interdiscipli-
naria: Dada la naturaleza compleja de la 
educación emancipadora, es fundamental 
promover la colaboración interdisciplina-
ria entre investigadores, educadores, pro-
fesionales de la salud mental y otros acto-
res relevantes. Trabajar en equipo puede 
facilitar la integración de diferentes pers-
pectivas y enfoques, así como el diseño de 
intervenciones más integrales y efectivas 
que aborden las necesidades diversas de 
los estudiantes y las comunidades.

En consecuencia, las estrategias emanci-
padoras para el desarrollo de la comprensión 
lectora y el pensamiento crítico representan un 
enfoque innovador y prometedor en el campo 
de la educación. Al centrarse en la participación 
activa de los estudiantes, el diálogo crítico y la 
reflexión profunda, estas estrategias buscan no 
solo mejorar el rendimiento académico, sino 
también empoderar a los estudiantes para que 
se conviertan en ciudadanos críticos, reflexivos 
y comprometidos con su propio aprendizaje, 
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preparándolos para enfrentar los desafíos com-
plejos y cambiantes del mundo moderno con 
confianza y claridad de pensamiento. Sin em-
bargo, su implementación efectiva requiere un 
compromiso continuo por parte de los educado-
res, las instituciones educativas y los responsa-
bles políticos para superar desafíos y barreras, y 
garantizar que todas las personas tengan acceso 
a una educación de calidad que promueva el de-
sarrollo integral de los estudiantes y contribuya 
a la construcción de sociedades más justas e in-
clusivas.

IV. CONCLUSIONES

En conclusión, las estrategias emancipa-
doras para el desarrollo de la comprensión lec-
tora y el pensamiento crítico representan un 
enfoque innovador y prometedor en el campo 
de la educación. Al centrarse en la participación 
activa de los estudiantes, el diálogo crítico y la 
reflexión profunda, estas estrategias buscan no 
solo mejorar el rendimiento académico, sino 
también empoderar a los estudiantes para que 
se conviertan en ciudadanos críticos, reflexivos y 
comprometidos con su propio aprendizaje.

A través de la implementación de estrate-
gias como el enfoque de lectura crítica, la lectu-
ra dialógica, el uso de textos multimodales y la 
indagación activa, los educadores pueden trans-
formar el aula en un espacio de exploración in-
telectual y colaboración, donde los estudiantes 
desarrollan habilidades cognitivas, sociales y 
emocionales fundamentales para su éxito futu-
ro.

Sin embargo, para que estas estrategias 
tengan un impacto significativo, es necesario un 
compromiso continuo por parte de los educado-
res, las instituciones educativas y los responsa-
bles políticos. Se requiere una inversión en for-
mación docente, recursos adecuados y apoyo 
institucional para superar los desafíos y barreras 
que enfrenta la implementación de enfoques 
emancipadores en el aula.

En última instancia, las estrategias emanci-
padoras no solo tienen el potencial de mejorar la 
calidad de la educación, sino también de contri-
buir a la construcción de sociedades más justas, 
inclusivas y democráticas. Al preparar a los estu-
diantes para enfrentar los desafíos complejos y 
cambiantes del mundo moderno con confianza 
y claridad de pensamiento, estas estrategias se 
convierten en un elemento fundamental para el 
desarrollo humano y social.
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EXPLORACIÓN DE LA COSMOVISIÓN EPISTÉMICA EN LA INTE-
GRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICA-
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RESUMEN

Este estudio examina la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la educación universitaria desde una perspectiva multidimensional, explorando su 
relación con la cosmovisión epistémica y la multimodalidad educativa. Su objetivo principal 
es analizar críticamente el impacto de las TIC en la educación superior, considerando su in-
fluencia en los procesos cognitivos emergentes y en la configuración del entorno educativo. Se 
destacan autores como Watt y Lee (2017), García, Reyes y Godines (2017), y Noguera (2022), 
cuyas teorías respaldan la investigación al abordar aspectos clave como la transformación del 
entorno educativo, la innovación en la transmisión del conocimiento y la necesidad de una 
visión integral de la tecnología en la educación. La metodología implica una revisión exhaus-
tiva de la literatura académica y un análisis crítico de investigaciones existentes, utilizando un 
enfoque cualitativo para comprender las interacciones entre las TIC, la cosmovisión episté-
mica y la multimodalidad educativa. Los resultados preliminares sugieren que la integración 
efectiva de las TIC en la educación universitaria ofrece oportunidades para mejorar el acceso 
al conocimiento y promover un aprendizaje más activo y participativo, aunque plantea desa-
fíos en términos de equidad y competencia digital. En conclusión, se destaca la importancia de 
comprender y abordar las complejas interacciones entre las TIC, la cosmovisión epistémica y 
la multimodalidad educativa en la educación universitaria, con implicaciones para la práctica 
educativa, incluyendo la necesidad de promover una comprensión más profunda de la cosmo-
visión epistémica y ofrecer programas de formación en competencia digital para docentes y 
estudiantes.

EXPLORATION OF THE EPISTEMIC WORLDVIEW IN THE INTE-
GRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECH-
NOLOGIES IN UNIVERSITY EDUCATIONAL MULTIMODALITY: 
AN INTEGRAL ANALYSIS.

ABSTRACT

This study addresses the integration of Information and Communication Technologies (ICT) 
in university education from a multidimensional perspective, exploring its relationship with 
epistemic worldview and educational multimodality. The main purpose is to critically analyze 
the impact of ICT in higher education, considering its influence on emerging cognitive proces-
ses and the configuration of the educational environment. The relevance of authors such as 
Watt and Lee (2017), García, Reyes, and Godines (2017), and Noguera (2022) is highlighted, 
whose theories support the research by addressing key aspects such as the transformation of 
the educational environment, innovation in knowledge transmission, and the need for a com-
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la integración 
de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la educación 
superior ha cobrado una relevancia 

creciente. Académicos como Watt y 
Lee (2017) han destacado la necesi-
dad de que los docentes universita-
rios adopten roles multifacéticos para 
adaptarse a este entorno en constan-
te cambio. Desde ser proveedores de 
recursos hasta facilitadores e investi-

RÉSUMÉ

Cette étude aborde l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) dans l’enseignement universitaire sous un angle multidimensionnel, explorant sa relation 
avec la vision épistémique et la multimodalité éducative. Le principal objectif est d’analyser de 
manière critique l’impact des TIC dans l’enseignement supérieur, en tenant compte de leur in-
fluence sur les processus cognitifs émergents et la configuration de l’environnement éducatif. 
La pertinence d’auteurs tels que Watt et Lee (2017), García, Reyes et Godines (2017), et No-
guera (2022) est soulignée, dont les théories soutiennent la recherche en abordant des aspects 
clés tels que la transformation de l’environnement éducatif, l’innovation dans la transmission 
des connaissances, et la nécessité d’une vision globale de la technologie dans l’éducation. La 
méthodologie utilisée implique une revue complète de la littérature académique sur le sujet, 
ainsi qu’une analyse critique des recherches existantes. Une approche qualitative est emplo-
yée pour comprendre en profondeur les interactions entre les TIC, la vision épistémique, et 
la multimodalité éducative. Les résultats préliminaires suggèrent que l’intégration efficace 
des TIC dans l’enseignement universitaire présente des opportunités significatives pour amé-
liorer l’accès aux connaissances et promouvoir un apprentissage plus actif et participatif. 
Cependant, elle pose également des défis en termes d’équité, de compétence numérique, et 
de changements de paradigme éducatif. En conclusion, cette étude souligne l’importance de 
comprendre et de traiter les interactions complexes entre les TIC, la vision épistémique, et 
la multimodalité éducative dans l’enseignement universitaire. Des implications clés pour la 
pratique éducative sont identifiées, mettant en avant la nécessité de promouvoir une com-
préhension plus profonde de la vision épistémique et d’offrir des programmes de formation en 
compétence numérique pour les enseignants et les étudiants.

Mot clefes:
technologies de 

l’Information et de la 
Communication, en-
seignement universi-

taire, vision épistémi-
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EXPLORATION DE LA VISION ÉPISTÉMIQUE DANS 
L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION DANS LA MULTIMODALITÉ ÉDUCATIVE 
UNIVERSITAIRE: UNE ANALYSE INTÉGRALE.
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prehensive view of technology in education. The methodology used involves a comprehensive 
review of academic literature on the subject, as well as a critical analysis of existing research. 
A qualitative approach is employed to deeply understand the interactions between ICT, episte-
mic worldview, and educational multimodality. Preliminary results suggest that the effective 
integration of ICT in university education presents significant opportunities to improve access 
to knowledge and promote more active and participatory learning. However, it also poses cha-
llenges in terms of equity, digital competence, and educational paradigm shifts. In conclusion, 
this study highlights the importance of understanding and addressing the complex interactions 
between ICT, epistemic worldview, and educational multimodality in university education. Key 
implications for educational practice are identified, emphasizing the need to promote a deeper 
understanding of the epistemic worldview and offer training programs in digital competence 
for teachers and students.
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gadores, los educadores se enfrentan al desafío 
de preparar a los estudiantes para un mundo 
cada vez más digitalizado.

Por otro lado, García, Reyes y Godines 
(2017) señalan que la aparición de las TIC ha 
transformado profundamente el sistema educa-
tivo al permitir la innovación en la transmisión 
del conocimiento. Las instituciones educativas 
ya no son las únicas fuentes de saber y conoci-
miento, ya que las TIC ofrecen a los estudiantes 
acceso a una amplia gama de fuentes de infor-
mación y herramientas multimedia. Este cambio 
ha llevado a una transformación del entorno 
de aprendizaje, pasando de uno centrado en el 
docente a uno centrado en el alumno, donde el 
docente actúa más como guía en el proceso de 
aprendizaje y el estudiante participa activamen-
te en su propio proceso de aprendizaje.

Asimismo, Sagol (2019) destaca que la edu-
cación a distancia no surgió de las nuevas tec-
nologías, sino que tiene sus raíces en el pasado 
vinculado a la sociedad de masas, la alfabetiza-
ción y la democratización del conocimiento. Sin 
embargo, la inclusión de las TIC en el currículo 
universitario va más allá de la simple adopción 
de nuevas tecnologías, como advierte Morin 
(1998), quien introduce el concepto de “religar”, 
instando a considerar todas las complejidades 
y dimensiones de la influencia de las TIC en la 
educación universitaria.

Surgen interrogantes fundamentales: 
¿Cómo garantizar que la integración de las TIC 
en la educación superior sea equitativa y efec-
tiva para todos los estudiantes? ¿Cómo afectan 
las TIC a los procesos cognitivos y la generación 
de conocimiento en entornos universitarios? Es-
tas preguntas constituyen el núcleo de nuestra 
investigación y nos motivan a explorar en pro-
fundidad la intersección entre las TIC, la edu-
cación superior y los procesos cognitivos emer-
gentes.

Por otro lado, Noguera (2022) ofrece una 
perspectiva esclarecedora sobre la interacción 
entre la gestión del conocimiento y la tecnología 
en el contexto educativo venezolano. Destaca la 
necesidad de adoptar una visión integral de la 
tecnología y una epistemología holística al inte-
grar las TIC en la educación. Asimismo, resalta 
la importancia de principios rectores como el 
teleológico, la alteridad y el dialógico en la con-
figuración de enfoques educativos.

En consecuencia, este artículo de revisión 
tiene como objetivo abordar estas preocupa-
ciones y contribuir al cuerpo de conocimiento 
sobre la integración de las TIC en la educación 
superior. Al analizar críticamente las investiga-

ciones existentes y proporcionar nuevas pers-
pectivas, buscamos ofrecer recomendaciones 
prácticas para mejorar la integración de las 
TIC en el currículo universitario y promover un 
aprendizaje significativo y equitativo para todos 
los estudiantes.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio realizado en este artículo es una 
revisión exhaustiva de la literatura académica so-
bre la integración de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en la educación universita-
ria desde una perspectiva multidimensional que 
incluye la cosmovisión epistémica y la multimo-
dalidad educativa. Se empleó un enfoque cuali-
tativo para analizar críticamente la información 
recopilada de diversas fuentes académicas.

La recopilación de datos se llevó a cabo 
mediante una búsqueda exhaustiva de la lite-
ratura académica relevante en bases de datos 
electrónicas, como PubMed, Google Scholar, 
Scopus y Web of Science. Se utilizaron términos 
de búsqueda específicos relacionados con las 
TIC, la cosmovisión epistémica, la multimodali-
dad educativa y la educación universitaria para 
identificar artículos pertinentes.

Los criterios de inclusión para la selección 
de artículos fueron los siguientes:

• Publicaciones académicas revisadas por 
pares.

• Artículos en idioma español, inglés y fran-
cés.

• Relevancia para el tema de estudio: inte-
gración de TIC en la educación universita-
ria desde una perspectiva multidimensio-
nal.

• Disponibilidad en texto completo.
• Fecha de publicación dentro de un perío-

do de tiempo específico (Últimos 5 años).

Se revisaron los títulos y resúmenes de los 
artículos identificados para determinar su perti-
nencia, y luego se leyeron en su totalidad aque-
llos que cumplían con los criterios de inclusión.

Se realizó un análisis crítico de los artículos 
seleccionados para extraer información relevan-
te sobre la integración de las TIC en la educa-
ción universitaria, considerando su relación con 
la cosmovisión epistémica y la multimodalidad 
educativa. Se identificaron temas recurrentes, 
tendencias, perspectivas y hallazgos clave pre-
sentes en la literatura revisada.
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Los resultados obtenidos del análisis de los 
artículos revisados se sintetizaron y presentaron 
en la sección correspondiente del artículo, des-
tacando las principales conclusiones, tenden-
cias y perspectivas emergentes en el campo de 
estudio. Se proporcionaron ejemplos y citas re-
levantes de la literatura revisada para respaldar 
los argumentos presentados.

Se reconocieron las posibles limitaciones 
del estudio, como la exclusión de artículos en 
otros idiomas que no fueran español, inglés o 
francés, así como la posibilidad de sesgo de se-
lección en la elección de artículos para su revi-
sión. Se enfatizó la necesidad de interpretar los 
resultados en el contexto de estas limitaciones.

En consecuencia, este estudio utilizó un 
enfoque cualitativo para realizar una revisión ex-
haustiva de la literatura sobre la integración de 
las TIC en la educación universitaria desde una 
perspectiva multidimensional. Se identificaron 
importantes hallazgos y tendencias, los cuales 
se presentaron en el artículo para contribuir al 
cuerpo de conocimiento en el campo de la edu-
cación superior.

Cosmovisión epistémica y educación: un análi-
sis profundo

La cosmovisión epistémica en educación 
es un concepto complejo que va más allá de la 
simple percepción del mundo por parte de los 
individuos en el ámbito educativo. Se trata de 
un marco conceptual que abarca una serie de 
creencias, valores y paradigmas que influyen 
en la forma en que las personas comprenden la 
realidad, el conocimiento y el proceso educativo 
en sí mismo (Zanotto, y Gaeta, 2018).

Desde una perspectiva más amplia, la cos-
movisión epistémica en educación se concibe 
como el conjunto de presuposiciones, precon-
cepciones y representaciones que orientan la 
forma en que los individuos interpretan y atri-
buyen significado a la información, tanto dentro 
como fuera del contexto educativo. Esta cosmo-
visión no solo determina cómo se adquiere y se 
valida el conocimiento, sino también cómo se 
estructuran las interacciones sociales, las prác-
ticas pedagógicas y los procesos de enseñanza-
aprendizaje en general.

Para comprender mejor este concepto, es 
importante analizar cómo se construyen y se 
transmiten las cosmovisiones epistémicas en 
el ámbito educativo. Los diferentes sistemas de 
creencias y valores que conforman la cosmovi-
sión de una sociedad se transmiten a través de 

diversos mecanismos, como la socialización, la 
educación formal e informal, los medios de co-
municación y las instituciones religiosas. Estos 
mecanismos influyen en la formación de las per-
cepciones y actitudes de los individuos hacia el 
conocimiento, la autoridad y la verdad (Morin, 
1998).

Además, es crucial examinar cómo las cos-
movisiones epistémicas en educación se mani-
fiestan en las prácticas pedagógicas y en la cons-
trucción del currículo escolar. Las creencias y 
valores de los educadores y de las instituciones 
educativas influyen en la selección de conteni-
dos, enfoques metodológicos y estrategias de 
evaluación que se utilizan en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Por ejemplo, un enfoque 
educativo basado en una cosmovisión positivis-
ta tenderá a enfatizar la objetividad, la raciona-
lidad y la autoridad del conocimiento científico, 
mientras que un enfoque constructivista priori-
zará la construcción activa del conocimiento por 
parte de los estudiantes y el respeto por sus ex-
periencias y saberes previos (Morin, 1998).

En resumen, la cosmovisión epistémica en 
educación es un concepto fundamental para 
comprender la naturaleza y las dinámicas del 
proceso educativo en todas sus dimensiones. 
Analizar este concepto nos permite profundi-
zar en las interacciones entre la cultura, la so-
ciedad y la educación, así como en los desafíos 
y oportunidades que enfrentan los educadores 
en la promoción de un aprendizaje significativo 
y transformador.

Tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en la educación universitaria

La influencia de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC) en la educación 
universitaria ha sido significativa, transformando 
los métodos de enseñanza y el acceso al cono-
cimiento. Desde una perspectiva histórica hasta 
los desafíos contemporáneos, diversos autores 
ofrecen una visión holística sobre este tema.

Arriaga, Bautista y Montenegro (2021) rea-
lizan una revisión exhaustiva del impacto de las 
TIC, destacando su relevancia durante la pande-
mia como herramientas fundamentales para la 
enseñanza remota y la continuidad educativa. 
Subrayan la necesidad de una formación conti-
nua para los docentes y la adaptación a las nue-
vas tecnologías como aspectos cruciales.

Por otro lado, Garcés (2021) enfatiza el va-
lor formativo de las TIC al resaltar su contribu-
ción al desarrollo humano de los estudiantes y 
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al logro de los objetivos de formación. Además, 
destaca su aplicación en áreas como la inves-
tigación, la innovación y la gestión académica, 
subrayando su importancia integral en la educa-
ción universitaria.

Sin embargo, el modelo de transición a la 
docencia remota presentado por Toro (2020) 
ilustra cómo las instituciones pueden adaptarse 
de manera efectiva a situaciones cambiantes, 
como la pandemia, utilizando las TIC para garan-
tizar la continuidad educativa. A pesar de estos 
esfuerzos, Turnbull et al. (2021), Prifti (2022) y 
Morales et al. (2020) identifican desafíos clave 
en esta transición, como la integración de he-
rramientas de aprendizaje y la competencia di-
gital, reflejando preocupaciones compartidas 
en América Latina sobre el alto uso de recursos 
digitales por parte de los estudiantes.

La investigación de Guzmán (2023) resalta 
cómo el uso de nuevas TIC en la educación su-
perior ha ampliado las oportunidades de apren-
dizaje más allá de las aulas físicas, facilitando 
la educación a distancia, el aprendizaje auto-
dirigido y el acceso a programas educativos de 
prestigio global. Además, destaca cómo las TIC 
en las universidades inteligentes han mejorado 
la experiencia estudiantil al proporcionar acce-
so a recursos educativos en cualquier momento 
y lugar, facilitando el aprendizaje autónomo y 
flexible, y mejorando los servicios de apoyo es-
tudiantil.

Es esencial que las instituciones de educa-
ción superior integren la formación en compe-
tencias digitales en su currículo, capacitando a 
los estudiantes en el uso efectivo y responsable 
de las TIC. Los programas educativos deberían 
incluir módulos específicos que desarrollen ha-
bilidades como la búsqueda y evaluación de in-
formación en línea, la comunicación digital y la 
protección de datos.

Bernate y Fonseca (2023) manifiestan que 
la incorporación de las TIC en la educación tiene 
múltiples funciones, siendo un medio de comu-
nicación e intercambio de conocimientos, una 
herramienta para procesar la información, una 
fuente de recursos, un medio lúdico y un facili-
tador del desarrollo cognitivo. Esto ha llevado a 
propuestas futuras en torno a líneas de investi-
gación y aplicaciones prácticas para docentes y 
estudiantes.

En conclusión, el uso efectivo de las TIC en 
la educación universitaria no solo ofrece nuevas 
oportunidades y mejora la calidad del aprendi-
zaje, como señalan Guzmán (2023) y Fernández-
Batanero et al. (2020), sino que también plantea 
desafíos que deben abordarse para maximizar 

sus beneficios. Es fundamental promover un 
uso responsable y adecuado de las TIC, así como 
desarrollar las competencias necesarias para 
enfrentar los desafíos digitales en la educación 
superior..

Multimodalidad educativa en entornos univer-
sitarios

La sección sobre Multimodalidad Educati-
va en Entornos Universitarios ofrece una visión 
completa de este enfoque en la educación supe-
rior, basándose en diversas investigaciones aca-
démicas relevantes. Se resumen y analizan los 
puntos principales de cada artículo discutido, 
abordando aspectos como la transformación del 
espacio educativo, el e-learning, la integración 
de tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), y la importancia de la multialfabeti-
zación.

En primer lugar, se destaca cómo la multi-
modalidad transforma el espacio educativo, pre-
parando tanto a docentes como a estudiantes 
para la virtualidad y la cibercultura (Santamaría, 
2015). Esto implica una adaptación a las nuevas 
formas de enseñanza y aprendizaje mediadas 
por la tecnología, lo que requiere un cambio en 
las prácticas pedagógicas tradicionales.

Cabero (2006) profundiza en el e-learning 
como una estrategia mediática que resuelve 
problemas educativos, haciendo hincapié en la 
interactividad e hipertextualidad como aspectos 
clave para el éxito de esta modalidad educati-
va. Por otro lado, Martos (2009) examina cómo 
Internet digitaliza la palabra y aboga por el de-
sarrollo de competencias lectoras, escriturales y 
crítico-reflexivas, resaltando así la importancia 
de la alfabetización digital en la era moderna.

Plaz y Vessuri (2000) analizan la implemen-
tación de proyectos telemáticos en la educación 
superior y subrayan la importancia de las TIC 
en la formación de una ciudadanía competitiva. 
Estos proyectos no solo promueven el acceso a 
la información, sino que también fomentan ha-
bilidades de colaboración y trabajo en equipo, 
esenciales en el mundo laboral actual. Borràs 
(2005) presenta el proyecto Hermeneia y abo-
ga por una nueva forma de abordar el texto y 
la literatura en el contexto digital, reconociendo 
la necesidad de adaptar los métodos de ense-
ñanza a las nuevas herramientas tecnológicas 
disponibles.

En este contexto, Gutierrez (2019) destaca 
la importancia de que la escuela sea vista como 
un entorno dinámico e integrado, donde se pro-
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mueva el desarrollo de diferentes actividades 
que fomenten la creatividad y la interacción 
entre los estudiantes. Esto implica la necesidad 
de establecer objetivos coherentes con las expe-
riencias y vivencias de las comunidades, lo que 
subraya la importancia de adaptar el currículo 
educativo a las realidades locales.

Según el texto de Martínez (2023), la mul-
timodalidad en educación universitaria se refie-
re a un enfoque que utiliza múltiples formas de 
comunicación y recursos para facilitar el apren-
dizaje de los estudiantes. En lugar de depender 
únicamente de métodos tradicionales de ense-
ñanza presencial, la multimodalidad busca apro-
vechar la virtualidad y las tecnologías digitales 
para crear entornos educativos diversos y flexi-
bles.

Este enfoque implica la integración de di-
versas modalidades de comunicación, como 
texto, imágenes, dibujos, mapas conceptuales, 
juegos, chat, redes sociales, hipertexto, can-
ciones, movimientos del cuerpo, gestos, entre 
otros, para brindar a los estudiantes múltiples 
formas de interactuar con el contenido educa-
tivo. Además, la multimodalidad permite a los 
estudiantes aprender de manera independien-
te, adaptando su ritmo y lugar de estudio según 
sus necesidades individuales.

La educación multimodal se caracteriza por 
su enfoque activo y crítico, donde los estudian-
tes participan activamente en la construcción 
de su conocimiento. Los docentes enfrentan el 
desafío de ofrecer experiencias de aprendizaje 
significativas y relevantes, que involucren el uso 
creativo de diversas herramientas y tecnologías.

En resumen, la multimodalidad en la edu-
cación universitaria representa un cambio signi-
ficativo hacia la diversificación de las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, utilizando una va-
riedad de recursos y modalidades de comunica-
ción para promover un aprendizaje más activo, 
participativo y flexible. La integración efectiva 
de la multimodalidad educativa en entornos 
universitarios es fundamental para responder 
a la diversidad y pluralidad de la sociedad ac-
tual, utilizando herramientas tecnológicas para 
ofrecer una educación inclusiva, flexible y de ca-
lidad, como lo sugieren las diversas investigacio-
nes analizadas.

III. CONCLUSIONES

En este estudio, se ha explorado la inter-
sección entre la cosmovisión epistémica, las 
Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TIC) y la multimodalidad educativa en el 
contexto de la educación universitaria. A través 
de un análisis detallado, se han llegado a varias 
conclusiones significativas que resumen los ha-
llazgos y ofrecen importantes implicaciones y 
recomendaciones.

Recapitulación de hallazgos

Se ha observado que la integración de las 
TIC en la educación universitaria no solo implica 
la adopción de nuevas tecnologías, sino también 
una comprensión más profunda de la cosmovi-
sión epistémica y su influencia en el proceso 
educativo. Las TIC ofrecen oportunidades para 
ampliar el acceso al conocimiento y promover 
un aprendizaje más interactivo y participativo. 
Sin embargo, también plantean desafíos en tér-
minos de equidad, competencia digital y cambio 
de paradigmas educativos.

Asimismo, se ha explorado cómo la multi-
modalidad educativa en entornos universitarios 
abre nuevas posibilidades para la enseñanza y 
el aprendizaje, al tiempo que promueve la in-
clusión y la diversidad. La multimodalidad no 
solo transforma el espacio educativo, sino que 
también fomenta la inteligencia que dialoga y 
reconoce la importancia de la participación de 
diversas voces y perspectivas.

IV. IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos, se han identi-
ficado varias implicaciones y recomendaciones 
para la práctica educativa en la educación uni-
versitaria:

1. Promover una comprensión más profun-
da de la cosmovisión epistémica entre los 
docentes universitarios, fomentando una 
reflexión crítica sobre cómo influye en las 
prácticas pedagógicas y el diseño curricu-
lar.

2. Ofrecer programas de formación continua 
en competencia digital para docentes y 
estudiantes, con el fin de maximizar el uso 
efectivo de las TIC en el proceso educati-
vo.

3. Fomentar la colaboración y el intercambio 
de experiencias entre instituciones educa-
tivas para compartir mejores prácticas en 
la integración de las TIC y la multimodali-
dad en el currículo universitario.

4. Priorizar la accesibilidad y la inclusión en 
el diseño e implementación de recursos 
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educativos digitales, asegurando que to-
dos los estudiantes tengan igualdad de 
oportunidades para participar y aprender.

5. Promover la investigación continua sobre 
la intersección entre la cosmovisión epis-
témica, las TIC y la multimodalidad edu-
cativa, con el objetivo de seguir desarro-
llando prácticas educativas más efectivas 
y equitativas.

En resumen, este estudio destaca la impor-
tancia de comprender y abordar las complejas 
interacciones entre la cosmovisión epistémi-
ca, las TIC y la multimodalidad en la educación 
universitaria. Al adoptar un enfoque reflexivo y 
centrado en el estudiante, se puede avanzar ha-
cia una educación más inclusiva, participativa y 
significativa para todos.
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EL DOCENTE ANTE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: 
UNA MIRADA EXPERIENCIAL DIALÓGICA.

Luis Reinaldo Jaimes Sarmiento 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
reinaldojaimessarmiento@hotmail.com

RESUMEN

El estudio doctoral preserva como propósito elemental, generar un corpus epistémico de com-
petencias comunicativas que lideran la percepción del docente como aporte experiencial dia-
lógico en el contexto rural. Se sustenta directamente en la Teoría del Aprendizaje Significativo 
de Ausubel (1968), Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (2001) y en apoyo a la mis-
ma la Teoría de la acción dialógica de Freire (1973). Para lograr un recorrido de trascendencia 
se suman propósitos sólidos en el que se optó por un enfoque epistemológico postpositivista, 
sustentado en el paradigma cualitativo, bajo el método fenomenológico que contempla las 
fases de Husserl (1995). Los informantes clave están conformados por (5) docentes de Educa-
ción Básica. El contexto rural de estudio está representado por el Colegio Integrado Nuestra 
Señora de las Mercedes en el municipio Lebrija en el departamento de Santander-Colombia. 
En correspondencia con la obtención de la información, se emplea el análisis documental y en-
trevista semiestructurada, contando un guion de entrevistas. Dentro de las técnicas de análisis 
de la información empleadas la categorización, la estructuración y la teorización. La validez y 
credibilidad, surgieron a partir de resultados análogos en derivaciones reveladoras. A partir 
de los hallazgos, se vislumbra que las competencias comunicativas no solo facilitan el aprendi-
zaje académico, sino que también fomentan un entorno educativo que valora la participación 
activa y el diálogo constructivo. En finiquito, reconocer la importancia desde los protagonistas 
de estas competencias y su influencia en la percepción del docente permite pensar en pericias 
pedagógicas más efectivas y adaptadas a las realidades específicas de los contextos rurales, 
promoviendo así un desarrollo educativo más inclusivo y equitativo.

THE TEACHER AND COMMUNICATIVE COMPETENCIES: A DIA-
LOGICAL EXPERIENTIAL PERSPECTIVE.

ABSTRACT

The doctoral study aims to generate an epistemic corpus of communicative competencies that 
lead the perception of the teacher as a dialogical experiential contribution in the rural context. 
It is directly based on Ausubel’s Theory of Meaningful Learning (1968), Habermas’ Theory of 
Communicative Action (2001), and supported by Freire’s Theory of Dialogical Action (1973). 
To achieve a significant trajectory, solid purposes are added, opting for a post-positivist epis-
temological approach, supported by the qualitative paradigm, under the phenomenological 
method that contemplates Husserl’s phases (1995). The key informants are composed of five 
(5) Basic Education teachers. The rural study context is represented by the integrated school 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación, en su concepción 
más amplia, constituye un proceso de 
vital importancia para el desarrollo de 
las sociedades y la formación integral 
de los individuos. A lo largo de la his-
toria, la educación ha experimentado 

una notable evolución, desde los mé-
todos pedagógicos tradicionales hasta 
la adopción de enfoques más innova-
dores, reflejando así las cambiantes 
demandas de un mundo cada vez más 
globalizado. El ser humano, a pesar de 
las múltiples complejidades y desafíos 
que enfrenta en la contemporanei-
dad, reconoce de manera fundamen-

RÉSUMÉ

L’étude doctorale vise à générer un corpus épistémique de compétences communicatives 
qui dirigent la perception de l’enseignant comme une contribution expérientielle dialogique 
dans le contexte rural. Elle s’appuie directement sur la théorie de l’apprentissage significa-
tif d’Ausubel (1968), la théorie de l’action communicative de Habermas (2001) et, en sou-
tien à celle-ci, la théorie de l’action dialogique de Freire (1973). Pour atteindre un parcours 
significatif, des objectifs solides sont ajoutés, optant pour une approche épistémologique 
post-positiviste, soutenue par le paradigme qualitatif, sous la méthode phénoménologique 
qui contemple les phases de Husserl (1995). Les informateurs clés sont composés de cinq (5) 
enseignants de l’enseignement de base. Le contexte rural de l’étude est représenté par l’école 
intégrée Nuestra Señora de las Mercedes dans la municipalité de Lebrija, dans le départe-
ment de Santander-Colombie. En correspondance avec la collecte d’informations, l’analyse 
documentaire et les entretiens semi-structurés sont utilisés, avec un script d’entretien. Parmi 
les techniques d’analyse de l’information utilisées figurent la catégorisation, la structuration 
et la théorisation. La validité et la crédibilité ont émergé de résultats analogues dans des dé-
rivations révélatrices. À partir des résultats, il apparaît que les compétences communicatives 
non seulement facilitent l’apprentissage académique, mais favorisent également un environ-
nement éducatif qui valorise la participation active et le dialogue constructif. En conclusion, 
reconnaître l’importance des protagonistes de ces compétences et leur influence sur la per-
ception de l’enseignant permet de penser à des compétences pédagogiques plus efficaces et 
adaptées aux réalités spécifiques des contextes ruraux, favorisant ainsi un développement 
éducatif plus inclusif et équitable.

Mot clefes:
compétences commu-

nicatives, perception 
de l’enseignant, 

dialogique, contexte 
rural.

L’ENSEIGNANT ET LES COMPÉTENCES COMMUNICATIVES: UNE 
PERSPECTIVE EXPÉRIENTIELLE DIALOGIQUE.
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Nuestra Señora de las Mercedes in the municipality of Lebrija in the department of Santan-
der-Colombia. In correspondence with the information gathering, documentary analysis and 
semi-structured interviews are used, with an interview script. Among the information analy-
sis techniques used are categorization, structuring, and theorization. Validity and credibility 
emerged from analogous results in revealing derivations. From the findings, it is glimpsed that 
communicative competencies not only facilitate academic learning but also foster an educa-
tional environment that values active participation and constructive dialogue. In conclusion, 
recognizing the importance from the protagonists of these competencies and their influence 
on the perception of the teacher allows for thinking about more effective pedagogical skills 
adapted to the specific realities of rural contexts, thus promoting more inclusive and equitable 
educational development.
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tal que la educación desempeña un papel crucial 
en su desarrollo integral. Este reconocimiento 
se basa en la comprensión de que la educación 
no solo es un elemento esencial para el creci-
miento personal y profesional, sino que también 
constituye un factor estratégico indispensable 
para el avance de las sociedades.

No obstante, para que la educación pueda 
cumplir este rol de manera efectiva, es impera-
tivo que se emprenda una profunda transforma-
ción que permita al sistema educativo ajustarse 
a las demandas y realidades del presente. Solo 
a través de una revisión exhaustiva y una refor-
ma sustancial, la educación podrá recuperar su 
función como un verdadero faro que guía a los 
individuos y a las sociedades hacia un futuro 
más prometedor y equilibrado. En este marco 
de transformación, la comunicación y las com-
petencias comunicativas han emergido como 
pilares fundamentales para el logro de un éxito 
tanto educativo como profesional; en virtud de 
que la habilidad para comunicarse de manera 
efectiva se erige no solo como una herramienta 
esencial para facilitar el aprendizaje, sino tam-
bién como un medio para fomentar la compren-
sión intercultural y fortalecer la cohesión social.

En este orden de ideas, la capacidad de ar-
ticular ideas con claridad y precisión, así como 
de interpretar y responder de manera adecua-
da a las interacciones verbales y no verbales, 
desempeña un papel crucial en la adquisición y 
transmisión del conocimiento. Asimismo, estas 
competencias comunicativas contribuyen signi-
ficativamente a la capacidad de los individuos 
para integrarse y colaborar en contextos diver-
sos, promoviendo un entendimiento mutuo que 
es indispensable en un entorno social cada vez 
más interconectado. Por ende, la integración 
efectiva de habilidades comunicativas en los 
procesos educativos no solo facilita el desarrollo 
académico y profesional de los individuos, sino 
que también fortalece el tejido social al permitir 
una mayor interacción y cooperación entre per-
sonas de diferentes orígenes y culturas.

Es comprensible de que, en el contexto 
educativo las competencias comunicativas re-
presentan un conjunto de habilidades avanza-
das relacionadas con el uso efectivo del lenguaje 
en diversos escenarios. Estas competencias no 
se limitan únicamente al dominio técnico del 
lenguaje, como la gramática y el léxico, sino que 
abarcan una gama más amplia de capacidades 
que permiten la producción y comprensión de 
mensajes en función del contexto social y cul-
tural en el que se desarrollan. Implican la habi-
lidad para interpretar y generar textos que no 

solo sean gramaticalmente correctos, sino que 
también sean coherentes, pertinentes y adapta-
dos a las necesidades y expectativas del entorno 
en el que se presentan. 

Esto incluye la capacidad para seleccionar 
y organizar la información de manera lógica, 
emplear un lenguaje apropiado a la audiencia 
y contexto específico, y ajustar el estilo y tono 
según las circunstancias de la interacción. Ade-
más, estas competencias engloban la habilidad 
para comprender y responder adecuadamente 
a los matices culturales y sociales que influyen 
en la comunicación. Esto se traduce en la capa-
cidad de los individuos para navegar y manejar 
efectivamente las dinámicas comunicativas den-
tro de diversos contextos, facilitando así una 
interacción más eficaz y enriquecedora. Según 
Canale y Swain (1980),

La competencia comunicativa se 
compone de cuatro subcompeten-
cias: la competencia gramatical, 
la competencia sociolingüística, la 
competencia discursiva y la compe-
tencia estratégica. La competencia 
gramatical se refiere al conocimien-
to y uso correcto de las reglas gra-
maticales; la competencia sociolin-
güística implica la adecuación del 
lenguaje al contexto social; la com-
petencia discursiva abarca la capa-
cidad de producir y comprender 
textos coherentes; y la competencia 
estratégica se relaciona con la ha-
bilidad para resolver problemas de 
comunicación. (p.47).

Desde lo plasmado en la cita anterior, hace 
revelar inicialmente una competencia gramati-
cal, que implica el dominio de las reglas lingüís-
ticas y su correcta aplicación, constituye la base 
fundamental para una comunicación efectiva en 
el ámbito educativo. En contextos rurales, don-
de los recursos educativos pueden ser limitados, 
un sólido conocimiento gramatical permite a los 
docentes impartir conocimientos con claridad 
y precisión. Esto no solo facilita la correcta ex-
presión y comprensión de ideas por parte de 
los estudiantes, sino que también asegura una 
correcta producción escrita, contribuyendo así a 
una comunicación educativa más efectiva.

La competencia sociolingüística es igual-
mente crucial, ya que se refiere a la capacidad 
de adaptar el lenguaje según el contexto social. 
En ambientes rurales, donde las normas y ex-
pectativas comunicativas pueden diferir signifi-
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cativamente de las de áreas urbanas, esta com-
petencia permite a los docentes conectar de 
manera más efectiva con sus estudiantes. La ha-
bilidad para ajustar el lenguaje de acuerdo con 
las necesidades y características culturales de 
los estudiantes fomenta un ambiente de apren-
dizaje inclusivo, promoviendo una comunica-
ción respetuosa y eficiente que es fundamental 
para una enseñanza exitosa.

Por otro lado, la competencia discursiva, 
que abarca la capacidad de producir y compren-
der textos coherentes, es esencial para el pro-
ceso educativo. En contextos rurales, donde el 
acceso a materiales educativos puede ser res-
tringido, la competencia discursiva del docente 
es clave para estructurar lecciones de manera 
clara y organizada. Esta competencia permite 
al docente crear explicaciones y materiales de 
enseñanza que faciliten la comprensión y pro-
ducción de textos por parte de los estudiantes, 
fortaleciendo así sus habilidades de lectura y es-
critura.

En último lugar, la competencia estraté-
gica, que se relaciona con la habilidad para re-
solver problemas de comunicación y superar 
barreras lingüísticas, resulta particularmente re-
levante en entornos rurales. Los docentes deben 
emplear estrategias adaptativas para asegurar 
que el mensaje se transmita de manera efectiva, 
utilizando métodos alternativos de enseñanza y 
adaptando los recursos didácticos según las ne-
cesidades del contexto. 

Esta capacidad para manejar desafíos co-
municativos es fundamental para garantizar un 
aprendizaje accesible y comprensible para to-
dos los estudiantes. En conjunto, el desarrollo y 
aplicación de estas competencias comunicativas 
fortalecen la percepción del docente como faci-
litador del diálogo y del aprendizaje en el con-
texto rural. Al mejorar su capacidad para ense-
ñar y conectar con los estudiantes, los docentes 
contribuyen significativamente a la calidad edu-
cativa y al fortalecimiento del entorno de apren-
dizaje en regiones con características específicas 
y desafíos particulares.

En afinidad en el ámbito de la educación 
básica primaria, especialmente en contextos ru-
rales, el desarrollo de competencias comunica-
tivas se erige como un factor determinante en 
la efectividad del proceso educativo. Las com-
petencias comunicativas, que abarcan el domi-
nio gramatical, sociolingüístico, discursivo y es-
tratégico del lenguaje, juegan un papel crucial 
en la manera en que los docentes interactúan 
con sus estudiantes y facilitan el aprendizaje. En 
estos entornos, donde los recursos pueden ser 

limitados y las dinámicas culturales y sociales di-
fieren de las urbanas, la capacidad de los docen-
tes para utilizar el lenguaje de manera efectiva y 
adecuada se convierte en un componente esen-
cial para el éxito educativo.

La competencia gramatical en este sentido, 
asegura que la comunicación sea clara y precisa, 
permitiendo a los docentes transmitir conoci-
mientos de forma estructurada y comprensi-
ble. La competencia sociolingüística permite 
la adaptación del lenguaje al contexto social y 
cultural específico, facilitando una conexión más 
profunda con los estudiantes y promoviendo un 
ambiente de aprendizaje inclusivo. La compe-
tencia discursiva, por su parte, se enfoca en la 
producción y comprensión de textos coheren-
tes, lo cual es fundamental para el desarrollo de 
habilidades de lectura y escritura. Finalmente, la 
competencia estratégica permite a los docentes 
superar barreras comunicativas y adaptar sus 
métodos de enseñanza según las necesidades 
particulares del entorno rural.

Estas competencias no solo mejoran la cali-
dad de la enseñanza, sino que también moldean 
la percepción del docente como un facilitador 
del aprendizaje efectivo y del diálogo enrique-
cedor en el aula. Al emplear estas habilidades 
comunicativas de manera integral, los docentes 
contribuyen significativamente a la creación de 
un ambiente educativo que fomenta la partici-
pación activa, el entendimiento mutuo y el de-
sarrollo integral de los estudiantes. 

En este sentido, el análisis de cómo las 
competencias comunicativas lideran la percep-
ción del docente como un aporte experiencial 
dialógico en el contexto rural resulta esencial 
para comprender y mejorar los procesos edu-
cativos en estas comunidades. No obstante, las 
competencias comunicativas en los estudian-
tes de educación básica primaria desempeñan 
un papel crucial en su desarrollo cognitivo y 
académico. Estas habilidades permiten a los ni-
ños adquirir y procesar información de manera 
efectiva, facilitando la comprensión lectora y la 
capacidad para expresarse con claridad, tanto 
de forma oral como escrita. El dominio de es-
tas competencias es fundamental para que los 
estudiantes participen activamente en el pro-
ceso de aprendizaje, realicen investigaciones 
y presenten sus ideas de manera organizada y 
coherente. 

Esta base sólida en la comunicación no 
solo mejora el rendimiento académico, sino 
que también prepara a los estudiantes para ha-
bilidades cognitivas más complejas en etapas 
educativas posteriores. Además, las competen-
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cias comunicativas permiten a los estudiantes 
adaptarse a diferentes contextos y situaciones. 
La capacidad de ajustar el lenguaje y el estilo de 
comunicación según el entorno social, cultural y 
educativo es crucial para enfrentar diversas si-
tuaciones de la vida diaria. Esta flexibilidad en 
la comunicación ayuda a los niños a integrarse 
eficazmente en diferentes contextos y a mane-
jar con éxito los desafíos que puedan surgir en 
su entorno.

II. HORIZONTE TEÓRICO REFERENCIAL
 
La noción de competencias, en su sentido 

moderno, surge a partir de los estudios lingüís-
ticos de Chomsky (1965), quien lo asocia con las 
capacidades innatas del ser humano para utili-
zar y desarrollar el lenguaje. Durante la década 
de los 70 del siglo XX, Bunk (1994) incorpora el 
término “competencia” en el ámbito educativo, 
describiéndolo como una habilidad humana que 
debe ser fortalecida. En los años 80, el enfoque 
educativo basado en competencias se vincula 
con la necesidad de incrementar la competitivi-
dad en el mercado laboral. Finalmente, en los 
años 90, el enfoque por competencias se con-
solida en la educación, orientándose hacia la 
formación del talento humano para el trabajo, 
así como hacia la promoción de la equidad y la 
igualdad en un contexto mundial cada vez más 
globalizado en términos políticos y económicos.

La evolución del concepto de competen-
cia ha dado lugar a dos enfoques distintos en la 
actualidad. El primero, de naturaleza individua-
lista-generativista, plantea que las competen-
cias son capacidades innatas con las que el ser 
humano nace y que se desarrollan a lo largo de 
su crecimiento, como lo proponen Chomsky y 
Piaget. El segundo enfoque es de corte sociocul-
tural, y considera las competencias como habi-
lidades que el individuo desarrolla en respuesta 
a las necesidades e intereses que surgen de su 
interacción con el entorno, permitiéndole reali-
zarse en contextos específicos.

Los modelos educativos que se funda-
mentan en el desarrollo por competencias se 
dividen, a su vez, en dos vertientes distintas. La 
primera busca responder a las demandas ac-
tuales que imponen las ideologías neoliberales, 
asociadas con el crecimiento económico, la glo-
balización, las nuevas tecnologías, y el avance 
en los ámbitos informacional y comunicacional-
digital, entre otros factores que para De Zubiria 
(2016) “ubican la competencia en una dimen-
sión instrumentalista, y pragmática, centrada en 

la productividad y asociada al rendimiento eco-
nómico” (p. 18); y con base en el concepto de 
competitividad, imponen una lucha de poderes 
entre los hombres por el bienestar.

Por otro lado, existen perspectivas de com-
petencias que buscan promover un desarrollo 
integral, complejo y multidimensional del pen-
samiento humano, aunque su construcción ha 
sido mayormente teórica. Según Tobón (2005), 
desde el paradigma sistémico-complejo y un en-
foque en valores humanos, la formación basada 
en competencias se vincula con el cooperativis-
mo y la solidaridad, con el objetivo de enfrentar 
la incertidumbre propia de un mundo globali-
zado y en constante transformación. Para De 
Zubiría (Ob. cit), desde el paradigma histórico-
cultural y un enfoque en el desarrollo humano 
integral, la formación por competencias se arti-
cula con la pedagogía dialogante, buscando así 
el desarrollo de las dimensiones cognitiva, so-
cial, emocional, ética y estética del ser humano.

Las competencias comunicativas represen-
tan un constructo esencial dentro del ámbito 
educativo, particularmente en la educación bá-
sica primaria. Este concepto abarca un conjunto 
de habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales 
que permiten el uso eficaz del lenguaje en diver-
sas situaciones comunicativas. Su fundamento 
radica en la integración de diversas subcompe-
tencias, previamente mencionadas, que inclu-
yen aspectos de la competencia gramatical, so-
ciolingüística, discursiva y estratégica. Cada una 
de estas subcompetencias desempeña un papel 
crucial en el proceso educativo, impactando de 
manera significativa en el desarrollo integral de 
los estudiantes.

La interrelación entre estas subcompeten-
cias permite un enfoque integral en el desarro-
llo de habilidades comunicativas. Como destaca 
Celce-Murcia, Dornyei y Thurrell (1995), la com-
petencia comunicativa debe ser vista como un 
sistema complejo y dinámico que involucra la 
integración de múltiples dimensiones del len-
guaje. Esta perspectiva resalta la importancia 
de abordar el desarrollo de las competencias 
comunicativas de manera holística, teniendo en 
cuenta tanto las habilidades lingüísticas como 
las sociales. El desarrollo de competencias co-
municativas tiene implicaciones significativas 
para la formación de los estudiantes en la edu-
cación básica primaria. La capacidad de comu-
nicarse de manera efectiva no solo mejora el 
rendimiento académico, sino que también con-
tribuye al desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales. 

Según Vygotsky (1978), el lenguaje es un 
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instrumento crucial en el desarrollo cognitivo y 
social de los individuos, y su dominio permite a 
los estudiantes participar activamente en proce-
sos de aprendizaje colaborativo y en la construc-
ción de conocimiento. La integración de compe-
tencias comunicativas en el currículo educativo 
es fundamental para asegurar un enfoque pe-
dagógico que promueva el desarrollo integral 
de los estudiantes. Como sugieren Brumfit y 
Johnson (1979), la educación debe centrarse en 
el desarrollo de habilidades comunicativas que 
preparen a los estudiantes para enfrentar los 
desafíos de un mundo cada vez más interconec-
tado y multicultural. Este enfoque requiere una 
planificación y una implementación curricular 
que consideren las diversas dimensiones de la 
competencia comunicativa y su impacto en el 
aprendizaje y la interacción social.

Desde esta visión, conocer también que 
la comunicación es uno de los fenómenos más 
relevantes tanto en la naturaleza como en la 
sociedad es relevante. En los animales, actúa 
como un mecanismo crucial para la adaptación 
y la supervivencia, mientras que, en los seres 
humanos, sirve como un medio para el entendi-
miento social, la construcción de conciencia y el 
desarrollo cultural. Como lenguaje simbólico y 
significativo, la comunicación ha sido objeto de 
estudio tanto de las ciencias exactas como de las 
ciencias sociales, abarcando disciplinas como la 
psicología, biología, historia, medicina, lingüís-
tica, sociología, filosofía, pedagogía y política, 
entre otras.

En la antigüedad, Aristóteles fue pionero 
en presentar una idea de la comunicación hu-
mana como una capacidad, reflejada en su obra 
“Retórica”, donde analiza la persuasión del dis-
curso combinada con el conocimiento. Durante 
la modernidad, las ideas de Aristóteles conti-
nuaron influyendo en el estudio de la comuni-
cación, inicialmente con una perspectiva de ma-
nipulación social. Según Mattelart (1987), esta 
visión ayudó a organizar el trabajo en fábricas 
y en las relaciones económicas. Posteriormente, 
la comunicación se orientó hacia su uso como 
un medio masivo de persuasión y manipulación, 
influyendo en la transformación ideológica, par-
ticularmente en el contexto de las doctrinas de 
guerra, el surgimiento de ideologías políticas y 
las dinámicas económicas de producción y con-
sumo.

En la primera mitad del siglo XX, se iden-
tificaron tres corrientes principales en la inves-
tigación sobre la comunicación. La primera es 
la tendencia funcionalista, que se centró en los 
nuevos medios de comunicación como un foco 

clave de estudio; la segunda es el pragmatismo, 
que consideró la interacción social como el con-
texto ideal para analizar y comprender los pro-
cesos sociales y culturales; y la tercera es la teo-
ría crítica, que adoptó una perspectiva dialéctica 
para examinar todos los aspectos de la sociedad, 
incluida la comunicación, con el objetivo de re-
velar los mecanismos de control y manipulación 
por parte de los poderes dominantes.

A comienzos del siglo, los estudios funcio-
nalistas sobre los medios masivos fueron inicia-
dos por Sighele (1901) y Tarde (1898), quienes 
exploraron conceptos como “La sociedad masa” 
y “La era de los públicos”, utilizando la “suges-
tión” como la explicación principal del com-
portamiento de las masas. Sin embargo, Freud 
(1921) criticó esta visión, refiriéndose a ella 
como “la tiranía de la sugestión” y proponiendo 
la libido, la necesidad de pertenencia y la cone-
xión emocional del individuo con el grupo como 
factores que explican el comportamiento de las 
masas desde la perspectiva de las necesidades 
humanas básicas.

En la primera mitad del siglo XX, los estu-
dios sobre la comunicación se centraron princi-
palmente en la idea de la comunicación como 
un proceso de transmisión y manipulación, con-
cibiéndola como un fenómeno lineal. Este enfo-
que fue denominado por Berló (1963) como la 
comunicación “de balde”, en la que un mensa-
je es simplemente depositado en la mente del 
receptor, quien asimila pasivamente la informa-
ción.

En este contexto de la teoría de la depen-
dencia y de la comunicación horizontal, Paulo 
Freire hizo importantes contribuciones a la co-
municación para la transformación educativa. 
Freire y las corrientes latinoamericanas que 
siguieron su pensamiento reconocieron en la 
educación una institución que frecuentemen-
te opera como una herramienta de control so-
cial, opresión, manipulación y alienación del 
individuo, especialmente a través de prácticas 
comunicativas verticales, unidireccionales, mo-
nológicas y descontextualizadas, que perpetúan 
la pasividad y sumisión del estudiante. Para 
transformar esta “educación bancaria”, como la 
denomina Freire (1973), propuso la teoría de la 
acción dialógica, que defiende una educación 
orientada hacia la liberación y emancipación del 
ser humano mediante el uso del diálogo como 
el medio más efectivo para la construcción del 
conocimiento de la siguiente manera:

La educación es comunicación, es 
diálogo, en la medida en que no es 
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la transferencia del saber, sino un 
encuentro de sujetos interlocuto-
res, que buscan la significación de 
los significados… y la comunicación 
no es la transferencia o transmisión 
de conocimientos de un sujeto a 
otro, sino su coparticipación en el 
acto de comprender la significación 
de los significados (p.73-75).

La cita subraya un enfoque transforma-
dor en la educación, en el cual se define la en-
señanza no como un proceso unidireccional de 
transferencia de conocimientos, sino como una 
experiencia dialógica y participativa. En esta 
perspectiva, la educación se convierte en un en-
cuentro de sujetos, es decir, de individuos que 
interactúan de manera equitativa y colabora-
tiva, lo que permite la co-construcción de sig-
nificados. Esto implica que el conocimiento no 
se impone ni se entrega de manera pasiva de 
un emisor a un receptor, sino que ambos par-
ticipantes, educador y educando; se involucran 
activamente en la interpretación y comprensión 
conjunta de los contenidos.

Este enfoque destaca la importancia del 
diálogo auténtico como un proceso central en la 
educación. Aquí, la comunicación va más allá de 
la mera transmisión de información; se convier-
te en un medio para la construcción de enten-
dimiento y significados compartidos. La idea es 
que, a través de la coparticipación en la búsque-
da de significados, los involucrados desarrollan 
una comprensión más profunda y contextualiza-
da del conocimiento, lo que fomenta un apren-
dizaje más significativo y relevante. Este acto 
de coparticipación redefine el rol del educador, 
quien deja de ser visto como una figura autori-
taria y transmisora de saberes para convertirse 
en un facilitador o mediador del aprendizaje, 
creando un ambiente propicio para el diálogo y 
la reflexión.

      Al mismo tiempo, lo enunciado desafía 
las prácticas tradicionales de educación que se 
basan en modelos bancarios, donde el conoci-
miento se “depósito” en los estudiantes. En lu-
gar de perpetuar la pasividad y la dependencia 
del alumno respecto al maestro, se propone una 
relación más dinámica y equitativa, donde todos 
los involucrados son vistos como sujetos activos 
en el proceso educativo. Este tipo de interac-
ción promueve la emancipación y el desarrollo 
del pensamiento crítico, ya que invita a los par-
ticipantes a cuestionar, reflexionar y contribuir 
desde su propio contexto y experiencias perso-
nales.
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      En cuanto a la percepción del docente 
puede asumirse como la manera en que los pro-
fesores interpretan, valoran y responden a los 
diversos aspectos de su entorno educativo, in-
cluidas las interacciones con los estudiantes, co-
legas y el contexto institucional. Este constructo 
se ha vuelto cada vez más relevante en la inves-
tigación educativa, ya que las percepciones de 
los docentes influyen directamente en su prác-
tica pedagógica, en la toma de decisiones en el 
aula y, en última instancia, en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes.

Según Pajares (1992), las creencias y per-
cepciones de los docentes son filtros a través de 
los cuales interpretan sus experiencias y toman 
decisiones pedagógicas. Estas percepciones es-
tán profundamente arraigadas y se desarrollan a 
lo largo de la vida del docente, siendo influencia-
das por su formación inicial, experiencias perso-
nales, y el entorno cultural y social en el que se 
desenvuelven. Pajares argumenta que las per-
cepciones docentes no solo afectan la forma en 
que los profesores enseñan, sino también cómo 
evalúan a sus estudiantes, interactúan con ellos 
y se adaptan a los desafíos educativos.

La percepción del docente abarca múlti-
ples dimensiones, incluidas la percepción de la 
eficacia personal, la percepción del clima esco-
lar, y la percepción de las relaciones con los estu-
diantes y la comunidad educativa. En cuanto a la 
percepción de la eficacia personal, Tschannen-
Moran y Woolfolk Hoy (2001) sostienen que se 
refiere a la creencia del docente en su capacidad 
para influir en el aprendizaje de los estudiantes, 
incluso en aquellos que pueden ser difíciles o 
menos motivados. Esta percepción está estre-
chamente relacionada con la autoconfianza del 
docente y puede impactar en su persistencia y 
esfuerzo en la enseñanza.

La percepción del clima escolar es otro 
componente importante y se refiere a cómo los 
docentes perciben la atmósfera general de la es-
cuela, incluidas las relaciones interpersonales, el 
apoyo administrativo y los recursos disponibles. 
Cohen, McCabe, Michelli y Pickeral (2009) desta-
can que una percepción positiva del clima esco-
lar por parte de los docentes está asociada con 
una mayor satisfacción laboral, menor estrés y 
mejores prácticas pedagógicas. Los docentes 
que perciben un clima escolar positivo tienden 
a ser más innovadores y están más dispuestos a 
colaborar con sus colegas.

En relación a la percepción de las relacio-
nes con los estudiantes, Hamre y Pianta (2001) 
indican que la calidad de las interacciones en-
tre docentes y estudiantes es un determinante 
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clave del éxito académico y del bienestar emo-
cional de los estudiantes. Los docentes que 
perciben sus relaciones con los estudiantes de 
manera positiva suelen tener aulas más cohe-
sionadas y efectivas, y son capaces de manejar 
mejor los comportamientos disruptivos. Esto, a 
su vez, crea un entorno de aprendizaje más fa-
vorable para todos los involucrados.

Además, la percepción del docente tam-
bién se ve afectada por factores contextuales y 
culturales. Según Day y Gu (2007), las percep-
ciones de los docentes pueden variar significa-
tivamente dependiendo del contexto socioeco-
nómico y cultural de la escuela. Por ejemplo, los 
docentes que trabajan en entornos desfavore-
cidos pueden tener percepciones diferentes so-
bre su rol y eficacia en comparación con aquellos 
que enseñan en contextos más privilegiados. Es-
tas diferencias en la percepción pueden influir 
en la motivación del docente y en sus expectati-
vas sobre lo que los estudiantes pueden lograr.

La comprensión de la percepción del do-
cente es esencial para desarrollar políticas edu-
cativas efectivas y programas de formación do-
cente que aborden las necesidades reales de los 
educadores. La investigación sugiere que las in-
tervenciones que mejoran la percepción de los 
docentes sobre su entorno y su rol pueden tener 
un impacto positivo en la calidad de la enseñan-
za y en los resultados de los estudiantes. Por lo 
tanto, es fundamental considerar las percepcio-
nes de los docentes como un elemento central 
en la planificación y evaluación de las prácticas 
educativas.

Esta idea ha cobrado gran escala, ya que el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa 
desempeña un papel crucial en la formación de 
procesos educativos que se caracterizan por ser 
colaborativos, dialogantes y significativos. Con-
cibiendo la opinión de Reyzábal (2012) al dilu-
cidar que:

Las competencias, “todas aparecen 
fuertemente relacionadas con las 
imprescindibles competencias co-
municativa y lingüística, esenciales 
para la convivencia en grupos he-
terogéneos, la organización de la 
propia existencia con autonomía, 
así como para el conocimiento y el 
empleo de las herramientas útiles 
en cada circunstancia” (p. 65);

La cita resalta que las competencias, en su 
conjunto, están estrechamente vinculadas con 
dos competencias fundamentales: la comunica-

tiva y la lingüística. Este vínculo es crucial para 
varios aspectos del desarrollo personal y social. 
En primer lugar, las competencias comunicativas 
y lingüísticas son esenciales para interactuar de 
manera efectiva en entornos diversos. En gru-
pos heterogéneos, la capacidad de comunicar y 
entender diferentes perspectivas facilita la con-
vivencia y la colaboración, elementos clave para 
un entorno de trabajo o educativo inclusivo. 
Conjuntamente, estas competencias juegan un 
papel fundamental en la autonomía personal. La 
habilidad para organizar la propia vida de mane-
ra independiente está directamente relacionada 
con la capacidad de utilizar el lenguaje de forma 
efectiva. La comunicación no solo permite la ex-
presión de ideas y necesidades, sino que tam-
bién facilita la toma de decisiones informadas y 
el manejo eficiente de situaciones cotidianas.

Asimismo, el dominio de herramientas 
lingüísticas adecuadas para cada situación re-
fuerza la capacidad de adaptación a diferentes 
contextos. La competencia lingüística no solo 
implica el uso correcto del lenguaje en términos 
gramaticales y sintácticos, sino también la capa-
cidad de seleccionar y aplicar las herramientas 
comunicativas más efectivas en función de la 
situación específica. Esto abarca desde la ca-
pacidad de adaptar el discurso según el público 
hasta el uso apropiado de recursos tecnológicos 
y mediáticos en la comunicación.

En concordancia, la Teoría de la Acción 
Comunicativa, desarrollada por Habermas en 
(2019), es un apoyo teórico que busca entender 
cómo la comunicación y el diálogo contribuyen 
a la construcción del entendimiento mutuo y 
la cohesión social. Esta teoría es especialmen-
te relevante en el ámbito educativo, donde las 
competencias comunicativas juegan un rol fun-
damental en la percepción y efectividad del do-
cente, especialmente en contextos rurales de 
educación básica primaria. En estos entornos, 
los desafíos de comunicación pueden ser am-
plificados por factores como la diversidad cul-
tural, la distancia geográfica, y las limitaciones 
en recursos, lo que hace que las competencias 
comunicativas del docente sean cruciales para 
facilitar el aprendizaje y construir relaciones de 
confianza y respeto mutuo.

Habermas propone que la acción comuni-
cativa se basa en la búsqueda de entendimiento 
y consenso a través del diálogo genuino, libre 
de coerción y basado en la racionalidad. Esta 
perspectiva se alinea perfectamente con el rol 
del docente en el aula, quien no solo transmite 
conocimiento, sino que también actúa como fa-
cilitador de experiencias dialógicas significativas 
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que pueden transformar la percepción de los 
estudiantes y fomentar un ambiente de apren-
dizaje inclusivo y participativo. En el contexto 
rural, donde las dinámicas comunitarias y las 
relaciones interpersonales son más estrechas, la 
capacidad del docente para liderar con compe-
tencias comunicativas sólidas puede marcar una 
diferencia significativa en la calidad educativa y 
en la integración de los estudiantes en el proce-
so educativo.

Las competencias comunicativas de un 
docente, según la teoría de Habermas, van más 
allá de la simple transmisión de información; 
implican la habilidad de escuchar activamente, 
interpretar las necesidades y contextos especí-
ficos de los estudiantes, y generar un espacio 
donde todas las voces puedan ser escuchadas 
y valoradas. En un contexto rural de educación 
básica primaria, esto se traduce en la capacidad 
del docente para adaptar su comunicación a las 
realidades locales, reconocer y respetar las for-
mas de conocimiento autóctonas, y fomentar 
un ambiente donde los estudiantes se sientan 
seguros para expresar sus ideas y participar ac-
tivamente. Este enfoque dialógico y orientado al 
entendimiento mutuo no solo mejora la percep-
ción del docente como un líder comunicativo, 
sino que también fortalece la cohesión social y 
la integración comunitaria, elementos clave en 
los entornos rurales.

Por lo demás, la acción comunicativa en el 
aula rural se convierte en una herramienta po-
derosa para la construcción de competencias 
socioemocionales, que son esenciales para el 
desarrollo integral de los estudiantes. Habermas 
enfatiza que la comunicación auténtica y el diá-
logo son fundamentales para el desarrollo de la 
autonomía y la competencia social, habilidades 
que son igualmente importantes en la educa-
ción básica primaria. En este sentido, los docen-
tes que dominan estas competencias comunica-
tivas no solo facilitan el aprendizaje académico, 
sino que también contribuyen a la formación de 
ciudadanos críticos y participativos, capaces de 
dialogar y negociar significados en sus interac-
ciones diarias.

En el contexto rural, donde las oportuni-
dades de interacción con diversos puntos de 
vista pueden ser limitadas, la figura del docente 
como un mediador dialógico se vuelve aún más 
relevante. Es en este orden de ideas que este 
estudio tuvo como propósito generar un corpus 
epistémico de competencias comunicativas que 
lideran la percepción del docente como aporte 
experiencial dialógico en el contexto rural. Al 
generar un corpus epistémico, el estudio contri-

buyó a una comprensión más profunda y con-
textualizada de las competencias comunicativas 
en la educación rural. Esto proporcionó una 
base teórica sólida para futuras investigaciones 
y prácticas pedagógicas.

III. HORIZONTE METÓDOLÓGICO

El análisis de la naturaleza epistémica del 
estudio se enfoca en reconocer la realidad del 
conocimiento científico y en cómo se representa 
y origina de manera auténtica, sirviendo como 
base para adoptar criterios que guían hacia mo-
delos de acción y beneficios indiscutibles. A par-
tir de esta perspectiva epistémica, el enfoque de 
las orientaciones investigativas en el ámbito de 
las ciencias sociales, especialmente dentro del 
campo educativo, busca identificar las reflexio-
nes que se han refinado para interpretar y ob-
servar las diferentes realidades que conforman 
el orden humano. Además, se pretende com-
prender la lógica de los fenómenos cualitativos 
que han sido desarrollados teóricamente para 
generar de manera intencionada y sistemática 
un conocimiento basado en la realidad observa-
da. Es relevante destacar lo expresado por San-
doval (2003) al respecto, cuando señala que:

Los acercamientos de tipo cualita-
tivo reivindican el abordaje de las 
realidades   subjetiva   e   intersubje-
tiva   como   objetos    legítimos   de 
conocimiento científico; el estudio 
de la vida cotidiana como el esce-
nario básico de construcción, cons-
titución y desarrollo de los distintos 
planos que configuran e integran las 
dimensiones específicas del mundo 
humano y, por último, ponen de re-
lieve el carácter único, multifacético 
y dinámico de las realidades huma-
nas (p. 27).

Desde este norte de lo citado, el enfoque 
cualitativo en la investigación científica desta-
ca por su compromiso con la exploración de las 
realidades subjetivas e intersubjetivas, recono-
ciéndolas como fuentes válidas y significativas 
de conocimiento. A diferencia de los enfoques 
cuantitativos que buscan generalizar y medir fe-
nómenos, los métodos cualitativos se centran 
en comprender la riqueza y complejidad de las 
experiencias humanas desde la perspectiva de 
los individuos y grupos sociales. Este tipo de in-
vestigación valora la profundidad y el contexto 
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de las experiencias cotidianas, las cuales son vis-
tas no solo como manifestaciones triviales, sino 
como los cimientos sobre los cuales se constru-
yen y desarrollan las múltiples dimensiones de 
la existencia humana. 

Al centrarse en la subjetividad, estos acer-
camientos permiten captar los matices y las su-
tilezas de las vivencias personales y colectivas, 
proporcionando una visión más holística del 
comportamiento y las relaciones humanas. En 
este caso, se sumerge en el postpositivismo. 
Este enfoque no se limita a observar fenómenos 
aislados, sino que busca entender cómo las in-
teracciones diarias y las experiencias personales 
se entrelazan para formar la realidad social. Al 
hacerlo, reconoce que el conocimiento no es 
estático, sino que se encuentra en constante 
cambio y evolución, influenciado por las percep-
ciones, interpretaciones y significados que los 
individuos asignan a sus propias vivencias. Esta 
perspectiva subraya la importancia de entender 
no solo lo que ocurre, sino también cómo los 
actores sociales interpretan y dan sentido a sus 
acciones y a su entorno.

Todo esto genera un proceso de aconte-
cimientos, realidades y significados mediante 
redes interactivas con personas y su entorno, 
como una especie de epojé, destacada por Hus-
serl (1962), es decir la realidad presentada tal 
cual, como se percibe sin intervenir en ella para 
alterarla o modificarla. Al hacer referencia a esta 
afirmación, se devela que el método asumido es 
el fenomenológico. De acuerdo con este orden 
discursivo Husserl, fundador de la fenomeno-
logía, plasmó “Fenomenología” para la Enci-
clopedia Británica. Allí Husserl (1995), decía lo 
siguiente: 

La fenomenología denota un nuevo 
método descriptivo, filosófico, que 
desde finales del siglo pasado ha 
establecido: 1) una disciplina psi-
cológica a priori, capaz de dar las 
únicas bases seguras sobre las que 
se puede construir una sólida psi-
cología empírica; y 2) una filosofía 
universal, que puede ser un órgano 
[instrumento] para la revisión metó-
dica de todas las ciencias (p.182).

Concibiendo la opinión del autor previa-
mente mencionado, se asume que la fenomeno-
logía no solo ofrece un método descriptivo para 
capturar la complejidad de la experiencia hu-
mana, sino que también actúa como un recurso 
crítico y reflexivo que cuestiona y reevalúa los 

supuestos fundamentales de las diversas ramas 
del saber. Esta capacidad de la fenomenología 
para atravesar y conectar diferentes disciplinas 
subraya su relevancia y versatilidad, establecién-
dola no solo como un método filosófico, sino 
como un enfoque interdisciplinario que busca 
una comprensión más profunda y auténtica de 
la realidad.

IV. HORIZONTE REFLEXIVO FINAL

El estudio de las competencias comunica-
tivas en el contexto rural de la educación básica 
primaria ha revelado la profunda interconexión 
entre la percepción del docente y el desarrollo 
de una praxis pedagógica efectiva. La construc-
ción de un corpus epistémico sobre este tema 
permite entender cómo las competencias co-
municativas, entendidas no solo como habili-
dades técnicas, sino como prácticas reflexivas y 
dialógicas, influyen en la experiencia educativa. 
En contextos rurales, donde los recursos y las 
condiciones pueden ser limitados, la capacidad 
del docente para emplear una comunicación 
efectiva y significativa se convierte en un pilar 
esencial para la calidad educativa. 

Este estudio ha subrayado la importancia 
de la comunicación como un proceso dinámico 
y bidireccional que facilita la comprensión y el 
aprendizaje en entornos donde la interacción y 
el compromiso son cruciales. Por tanto, recono-
cer la importancia desde los protagonistas de 
estas competencias y su influencia en la per-
cepción del docente permite pensar en pericias 
pedagógicas más efectivas y adaptadas a las 
realidades específicas de los contextos rurales, 
promoviendo así un desarrollo educativo más 
inclusivo y equitativo.

La competencia comunicativa del docente 
en contextos rurales se erige como un elemento 
clave para el desarrollo de prácticas pedagógicas 
que respondan a las necesidades y característi-
cas específicas de estos entornos. La habilidad 
del educador para establecer diálogos construc-
tivos y adaptativos con sus estudiantes no solo 
mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sino que también contribuye a la creación de un 
ambiente educativo inclusivo y participativo. En 
estos contextos, la comunicación efectiva per-
mite al docente conectar con los estudiantes a 
un nivel más personal y contextualizado, favo-
reciendo la construcción de relaciones de con-
fianza y el desarrollo de estrategias didácticas 
ajustadas a las realidades locales.

La reflexión sobre el papel del docente 
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como agente de cambio en el contexto rural 
destaca la necesidad de una formación conti-
nua en competencias comunicativas. El estudio 
ha evidenciado que el éxito de las estrategias 
educativas en entornos rurales está estrecha-
mente ligado a la capacidad del docente para 
emplear la comunicación de manera efectiva. La 
formación en competencias comunicativas no 
solo debe centrarse en técnicas específicas, sino 
también en el desarrollo de habilidades para la 
reflexión crítica y el diálogo auténtico. Esto im-
plica una preparación que permita al docente 
no solo transmitir conocimientos, sino también 
facilitar la participación activa de los estudian-
tes y adaptar las metodologías a las necesidades 
particulares del contexto.

El estudio devela que la competencia co-
municativa del docente impacta directamente 
en la motivación y el rendimiento de los estu-
diantes. Un docente que emplea prácticas co-
municativas efectivas y reflexivas contribuye a la 
creación de un entorno educativo que estimula 
el interés y la participación activa de los alum-
nos. La comunicación efectiva no solo facilita el 
aprendizaje de los contenidos, sino que también 
fomenta habilidades socioemocionales y cogni-
tivas en los estudiantes, preparando a estos jó-
venes para enfrentar los desafíos de su entorno 
con mayor seguridad y competencia.

La evolución de las prácticas educativas 
y los cambios en los contextos socioculturales 
requieren una actualización constante de las 
teorías y metodologías relacionadas con la co-
municación en la educación. La investigación 
futura debe centrarse en la exploración de nue-
vas estrategias y enfoques que respondan a los 
desafíos emergentes en la educación básica pri-
maria, especialmente en contextos rurales, para 
asegurar una educación de calidad y equitativa 
para todos los estudiantes.

Los soportes teóricos han mostrado que 
una comunicación efectiva no solo se basa en 
la claridad del mensaje, sino también en la ca-
pacidad del docente para empatizar y conectar 
emocionalmente con sus estudiantes. En los 
contextos rurales, donde las barreras cultura-
les y sociales pueden ser más pronunciadas, la 
empatía y la comprensión son esenciales para 
construir puentes de comunicación que faci-
liten el aprendizaje. La capacidad del docente 
para reconocer y gestionar las emociones, tanto 
propias como de los estudiantes, contribuye a 
un ambiente educativo más inclusivo y positivo, 
donde cada alumno puede sentirse comprendi-
do y apoyado.

La exploración de las competencias comu-
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nicativas del docente en contextos rurales tam-
bién resalta la importancia del liderazgo peda-
gógico como una forma de influencia positiva 
en el entorno educativo. Los docentes que do-
minan las competencias comunicativas no solo 
enseñan, sino que también inspiran y lideran, 
creando un espacio en el que los estudiantes se 
sienten valorados y motivados para participar 
activamente en su propio aprendizaje. Este lide-
razgo comunicativo va más allá de la transmisión 
de conocimientos; se trata de la capacidad del 
docente para ser un facilitador de la construc-
ción de conocimientos compartidos, adaptando 
el discurso pedagógico a las realidades y expec-
tativas de los estudiantes.
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RESUMEN

El estudio parte de la premisa que, en la gestión de conocimiento, el aspecto epistemológico 
se refiere al hecho que el conocimiento lo crean y exteriorizan las personas, por lo cual el 
conocimiento se puede encontrar en los individuos y en los distintos grupos que éstos confor-
man (aspecto ontológico). Por eso, el objetivo consiste en analizar el aspecto ontológico de la 
gestión del conocimiento desde la perspectiva de los conocimientos previos con el fin de reor-
ganizarlos como base para el desarrollo de comprensión lectora. Metodológicamente fue una 
investigación analítico-cualitativa y documental. Se ejecutó mediante la técnica de análisis de 
contenido cualitativo con la aplicación de una matriz analítica relacional cualitativa, válida y 
confiable, que permitió examinar las frases descriptoras vinculadas con las categorías de las 
variables personas/cultura y conocimientos previos. Los resultados indican que los conoci-
mientos previos se corresponden, en la dimensión personas/cultura de la gestión del conoci-
miento, con tres aspectos: elementos conceptuales, las experiencias previas y su aplicación o 
uso. Se concluye que los conocimientos previos que poseen los estudiantes se deben explorar y 
reorganizar bajo la forma de elementos conceptuales, experiencias previas y explicitar el uso o 
la aplicación que les dará para cimentar el desarrollo de la comprensión lectora.

ONTOLOGICAL ASPECT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. A 
VISION FROM PRIOR KNOWLEDGE FOR READING COMPRE-
HENSION.

ABSTRACT

The study is based on the premise that, in knowledge management, the epistemological 
aspect refers to the fact that knowledge is created and externalized by people, therefore 
knowledge can be found in individuals and in the different groups that they make up. (ontolo-
gical aspect). Therefore, the objective is to analyze the ontological aspect of knowledge ma-
nagement from the perspective of previous knowledge in order to reorganize it as a basis for 
the development of reading comprehension. Methodologically it was an analytical-qualitative 
and documentary research. It was carried out using the qualitative content analysis techni-
que with the application of a qualitative, valid and reliable relational analytical matrix, which 
allowed examining the descriptive phrases linked to the categories of the variables people/
culture and prior knowledge. The results indicate that prior knowledge corresponds, in the 
people/culture dimension of knowledge management, to three aspects: conceptual elements, 
previous experiences, and their application or use. It is concluded that the previous knowledge 
that students have should be explored and reorganized in the form of conceptual elements, 
previous experiences and make explicit the use or application that will give them to cement 
the development of reading comprehension.
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I. INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo, el cons-
tructivismo abarca procesos de ense-
ñanza y aprendizaje centrados en el 
estudiante, el cual se entiende, desde 
la mirada ontológica, como un ente 
activo intelectualmente y constructor 
de significados y conocimientos. En 
este contexto, epistemológicamente, 
enseñar y aprender a leer compren-
sivamente se entiende como una ha-
bilidad del pensamiento que se va 
desarrollando gradualmente a lo largo 
del proceso educativo. Para alcanzar la 
comprensión lectora los estudiantes 
deben desarrollar ciertas habilidades 
de lectura que les permitan emitir 
juicios y opiniones personales respec-
to de los contenidos leídos (Cassany, 
2003, 2005; Díaz y Hernández, 2010; 
Solé, 2018). 

Tales habilidades tienen como 
soporte el conocimiento previo que 
traen consigo los alumnos. Es aquí 
donde juega un papel de gran impor-

tancia el docente, ya que debe gestio-
narlo en el aula, gestión que de acuer-
do con Davenport y Prusak (2001), 
representa un proceso sistemático 
para la generación, transferencia y 
aplicación de saberes y experiencias, 
facilitando la construcción de nuevos 
conocimientos en un contexto de-
terminado. Se trata, según Villasana, 
Hernández y Ramírez (2021) de reali-
zar un proceso que involucra la captu-
ra, distribución y uso eficaz del cono-
cimiento. Para ello, la labor educativa 
del docente consiste en generar, pla-
nificar y ejecutar actividades que pro-
picien el desarrollo de las habilidades 
lectoras en los estudiantes, partiendo 
de la activación de sus conocimientos 
previos. 

Sin embargo, en la práctica, la 
actividad educativa es expositiva y re-
petitiva, orientando la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua castellana y 
de la lectura de manera memorística, 
sin acceder a sus conocimientos pre-
vios, dificultando el desarrollo de una 
lectura comprensiva. Al respecto, LLa-

RÉSUMÉ

L’étude part du principe que, dans la gestion des connaissances, l’aspect épistémologique 
fait référence au fait que les connaissances sont créées et externalisées par les personnes, 
donc les connaissances peuvent être trouvées chez les individus et dans les différents grou-
pes qu’ils composent (aspect ontologique). . Par conséquent, l’objectif est d’analyser l’aspect 
ontologique de la gestion des connaissances du point de vue des connaissances antérieures 
afin de les réorganiser comme base pour le développement de la compréhension en lecture. 
Méthodologiquement, il s’agissait d’une recherche analytique-qualitative et documentaire. 
Elle a été réalisée en utilisant la technique d’analyse qualitative de contenu avec l’application 
d’une matrice analytique relationnelle qualitative, valide et fiable, qui a permis d’examiner 
les phrases descriptives liées aux catégories des variables personnes/culture et connaissances 
antérieures. Les résultats indiquent que les connaissances antérieures correspondent, dans la 
dimension personnes/culture de la gestion des connaissances, à trois aspects : les éléments 
conceptuels, les expériences antérieures et leur application ou utilisation. Il est conclu que les 
connaissances antérieures que les élèves possèdent doivent être explorées et réorganisées 
sous la forme d’éléments conceptuels, d’expériences antérieures et rendre explicite l’utilisation 
ou l’application qui leur donnera pour cimenter le développement de la compréhension en 
lecture.
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mazares (2015) expresa que, en un estudio rea-
lizado, encontró que la activación de los conoci-
mientos previos, como apoyo a la lectura, tiene 
escasa presencia en actividades de compren-
sión lectora. Por otra parte, Arroyo, Orales, Silva, 
Camacho, Canales, y Carpio (2008) realizaron un 
estudio cuasi-experimental sobre comprensión 
lectora y la función de los conocimientos pre-
vios, llegando a la conclusión que el modo de 
conocer puede generar diferencias en el grado 
de comprensión, aunque también hallaron dife-
rencias cualitativas que los conocimientos pre-
vios no explican. 

De ahí surge el interés de esta investiga-
ción, que se centra en conocer las posibles ana-
logías entre la gestión del conocimiento y los 
conocimientos previos que favorecen la lectura 
comprensiva. Este interés se concreta en el ob-
jetivo general: Analizar el aspecto ontológico de 
la gestión del conocimiento desde la perspec-
tiva de los conocimientos previos con el fin de 
reorganizarlos como base para el desarrollo de 
la comprensión lectora. Su importancia radica 
en hacer evidentes las posibles relaciones en-
tre ambos aspectos en el lector para facilitar su 
comprensión del texto que lee.

Para lograr el objetivo, la investigación fue 
de tipo analítico-cualitativo que, al incluir análi-
sis y síntesis (Hurtado de Barrera, 2010), implica 
la identificación y reorganización de los aspectos 
o elementos del objeto de estudio, hallando pa-
trones de relación implícitos o menos evidentes. 
Luego, con el análisis se patentiza el cariz común 
subyacente en la gestión del conocimiento y en 
los conocimientos previos, aspectos que se de-
ben considerar para planificar procesos de ense-
ñanza y aprendizaje de la lectura comprensiva.

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Comprensión Lectora

Autores como Cassany (2005), Solé (1987) 
sostienen que aprender a leer es el soporte de 
todos los aprendizajes posteriores. De allí que, 
enseñar a leer a los estudiantes es la tarea esen-
cial de la escuela porque abre las puertas a la 
información, al conocimiento, a la cultura. Para 
esto, no basta con decodificar las palabras; es 
necesario desarrollar la habilidad para elaborar 
significados con base en el texto que se lee; es 
comprender lo leído (Flores, 2019). 

De acuerdo con Hoyos y Gallego (2017), 
la comprensión lectora constituye “un proceso 
complejo que supone la interpretación de un 

conjunto de palabras con relación a un contexto 
significativo, así como la percepción del impacto 
de su fuerza sensorial, emocional e intelectual” 
(p. 25). En otras palabras, la comprensión lectora 
implica un enlazamiento entre texto escrito que 
se lee y los conocimientos previos del lector; es 
decir, su experiencia asociada a un determinado 
contexto. En consecuencia, se comprende, se 
interpreta y se elaboran significados aplicando 
habilidades de decodificación, de análisis y de 
organización de lo leído (Bautista, 2018; Díaz y 
Hernández, 2010; Flores, 2019).

Según Solé (2018), leer no es una técnica 
que se aprende y simplemente se aplica; es una 
competencia que se va desarrollando “y se hace 
más compleja a medida que se utiliza para resol-
ver nuevos retos, nuevos textos en distintos so-
portes, para diversas intenciones y en el contex-
to de tareas de complejidad creciente” (p. 5). De 
Lera (2017) coincide con esta idea cuando ex-
presa que la comprensión lectora es un proceso 
complejo que involucra al lector como el cons-
tructor activo de significados cuando relaciona 
las ideas que conforman el texto y sus conoci-
mientos previos. También Pinzás (2017) alude a 
los conocimientos previos del lector como base 
de la comprensión del texto que lee, porque, al 
leer, el lector interactúa con el texto, y “la infor-
mación y el conocimiento ofrecidos por el texto 
dialogan con las experiencias o información pre-
vias del lector. Ambos participan, se encuentran 
y relacionan, se integran y se combinan, para 
producir un significado particular en base a esa 
combinación” (p. 18). En síntesis, aprender a 
leer de manera comprensiva requiere la activa-
ción de los conocimientos previos.

Conocimientos Previos

El aprendizaje humano contempla más 
que un cambio conductual, pues también trae 
un cambio en el significado de la experiencia. 
Según Ausubel y Novak y Hanesian (1998), un 
aprendizaje es significativo cuando un conteni-
do nuevo “puede relacionarse, de modo no ar-
bitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 
que el alumno ya sabe” (p. 37), refiriéndose a 
aquél que es producto de relaciones sustancia-
les (Ausubel y otros, 1998; Carretero, 1997; Car-
vallo y Aceves, 2000; Porlán, 1996; Tigse, 2019). 
Debido a esto, Ausubel y otros (1998) plantean 
que el aprendizaje del estudiante obedece a 
la estructura cognitiva previa, que incluye un 
conjunto de conceptos, ideas sobre un deter-
minado campo del conocimiento, así como su 
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organización. Son estos elementos los que se 
relacionan con la nueva información, de tal ma-
nera que ésta adquiere un significado y pasa a 
formar parte de la estructura cognitiva de modo 
no arbitrario y sustancial. 

En consecuencia, el aprendizaje significa-
tivo es un aprendizaje relacional, en el cual se 
construyen nuevos significados y sentidos. El 
sentido se lo otorga la relación del nuevo cono-
cimiento con los conocimientos anteriores, los 
cuales fueron logrados a partir de las situacio-
nes cotidianas vividas, la propia experiencia en 
situaciones reales. Para el docente es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del 
alumno, porque, no se trata sólo de la canti-
dad de información que posee, sino cuáles son 
los conceptos y proposiciones que maneja, así 
como su grado de estabilidad, su estructuración 
y coherencia.

Visto de este modo, el proceso de apren-
dizaje sigue unos pasos, los cuales reciben dife-
rentes denominaciones de los autores. Así, Tig-
se menciona tres pasos: activación, conexión y 
afirmación; para Carvallo y Aceves (2000), tam-
bién son tres: adquirir, acomodar y asimilar el 
conocimiento. Pero, independientemente de la 
designación que utilicen los autores, el aprendi-
zaje siempre inicia con los saberes previos de la 
persona, los cuales se activan ante un nuevo co-
nocimiento, se enlazan, conectan o acomodan 
cuando el estudiante establece una asociación 
entre ambos conocimientos y, finalmente, los 
asimila, afirma o equilibra. Esta asociación o re-
lación entre el conocimiento previo y el nuevo 
es lo que Ausubel y otros (1998) llaman apren-
dizaje significativo.

El conocimiento que las personas constru-
yen cuando aprenden posee una serie de carac-
terísticas específicas, entre las cuales cabe seña-
lar: El conocimiento es personal, porque solo se 
origina y reside en las personas; es intangible, 
aun cuando es posible representarlo en sopor-
tes como documentos, procesos, entre otros. 
El conocimiento no se consume y está en cons-
tante cambio; aumenta de valor con su uso; se 
desarrolla por aprendizaje, almacenándose en 
la mente de las personas, de modo que, si ellas 
cambian, el conocimiento también se transfor-
ma. (Ausubel y otros, 1998; Davenport y Prusak, 
2001; Díez, 2016; Nonaka y Takeuchi, 1999). Por 
lo antes expuesto, es de suma importancia que 
en el contexto educativo se realicen los proce-
sos de la gestión del conocimiento.

Gestión del Conocimiento

Con respecto a la conceptualización de la 
gestión del conocimiento, existen diferentes vi-
siones; entre otras, cabe mencionar a Davenport 
y Prusak (2001), quienes explican que la gestión 
del conocimiento constituye un proceso lógico 
y sistemático cuya finalidad es generar, transfe-
rir y aplicar un conjunto organizado de saberes. 
Los autores declaran que el conocimiento es 
una mezcla de “experiencias, valores, informa-
ción del contexto y apreciaciones de expertos 
que brindaun marco para evaluar e incorporar 
nuevas experiencias e información. Se origina y 
se aplica en la mente de conocedores”.  (p. 5), 
Además, es posible incorporar los conocimien-
tos en rutinas, procesos, prácticas y normas.  
Por su parte, Calvo (2018), con base en Tasmin 
and Yap, indica que “la gestión de conocimiento 
puede ser definida como un proceso de trans-
formación de la información y los activos inte-
lectuales en valor perdurable” (p. 143). También 
Torres y Lamenta (2015) exponen que se trata 
de un proceso que permite a las organizaciones 
“encontrar la información relevante, seleccio-
nar, organizar y comunicarla a todo el personal 
activo; este ciclo es necesario para acciones ta-
les como la resolución de problemas, dinámica 
el aprendizaje y la toma de decisiones”. (p. 420). 
Para Figuerola (2013), es la práctica de organizar, 
almacenar y compartir información importante, 
con la finalidad de que todos los miembros de 
la organización puedan beneficiarse de su uso. 

En otras palabras, los autores citados coin-
ciden en expresar que consiste, básicamente, 
en un proceso que comienza con la obtención o 
creación de conocimiento, se organiza, se alma-
cena y se comparte para su uso y transforma-
ción en una institución, con el fin de lograr sus 
metas y objetivos. En este orden de ideas, el pri-
mer paso es obtener, adquirir o crear el conoci-
miento, teniendo presente que éste es personal. 
Es decir, cada persona ha aprendido algo nuevo, 
por lo que el conocimiento está en las personas 
(aspecto ontológico), en forma de conocimiento 
tácito (aspecto epistemológico). Por eso, Wiig 
(1993) declara que la gestión del conocimiento 
requiere un encuadre que facilite el trabajo de 
analizarlo, organizarlo y desarrollarlo del mejor 
modo posible, planteando que se sostiene en 
tres pilares generales: las funciones requeridas 
para tal gestión. Estos pilares/funciones son: 1) 
Explorar el conocimiento y su adecuación. 2) 
Evaluar el valor del conocimiento. 3) Gestionar 
el conocimiento. 

Según Wiig (1993), para que el conoci-
miento pueda ser accesible, útil y valioso, es 
necesario obtenerlo y organizarlo. La razón de 
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dicha necesidad radica en el hecho que el co-
nocimiento se encuentra en las personas bajo 
la forma de conocimiento tácito y en soportes 
como documentos escritos o digitales, como 
conocimiento explícito, En consecuencia, su 
gestión involucra procesos de administración 
de dichos elementos con el fin de entregar la in-
formación que incorpora cada uno a los miem-
bros de la organización y, así, generar valor. Por 
su parte, Sánchez (2011) analizó el modelo de 
Wiig, lo reinterpretó y reconstruyó, sintetizan-
do sus pilares en tres componentes de base: 
las personas/cultura, la gestión institucional y 
la tecnología. Cabe resaltar que este estudio se 
centra en los conocimientos previos que poseen 
las personas, es decir, al pilar referido a ellas. 

Personas y Cultura. Se corresponde con el 
pilar de explorar el conocimiento y su adecua-
ción de Wiig (1993). De modo similar al autor 
mencionado, Sánchez (2011), parte del hecho 
que el conocimiento reside en las personas y 
asume que las personas lo generan, lo acrecien-
tan con sus saberes y experiencias, además, son 
sus principales usuarios. En este orden de ideas, 
la gestión del conocimiento depende de la cul-
tura, del clima y estilos de liderazgo existentes 
en la organización. En consecuencia, se requiere 
una cultura centrada en las personas, que valore 
sus conocimientos, que atienda las actitudes y 
aptitudes del individuo y de los puestos de tra-
bajo, porque en conjunto, contribuyen a la con-
secución de las metas institucionales. 

Para resumir, es importante señalar que, 
tanto en la gestión del conocimiento como en 
el proceso del aprendizaje significativo, se re-
quiere partir del conocimiento que poseen las 
personas. En el caso de los estudiantes, este co-
nocimiento se denomina conocimientos previos 
y están conformados, de manera análoga como 
conocimiento tácito, por los saberes adquiridos 
mediante la experiencia y las interacciones con 
otras personas y con el entorno.

 

III. ABORDAJE METODOLÓGICO

Tomando en cuenta el objetivo general del 
estudio, la investigación fue de tipo analítico 
cualitativo. Según Hurtado de Barrera (2010), 
la investigación analítica “tiene como objetivo 
analizar un evento y comprenderlo en términos 
de sus aspectos menos evidentes. La investiga-
ción analítica incluye tanto el análisis como la 
síntesis” (p. 443), por eso, al identificar y luego 
reorganizar los aspectos o elementos hallados 
es posible obtener una comprensión más pro-

funda del evento, así como nuevos significados 
del evento y de las relaciones entre sus elemen-
tos. Para lograr el objetivo, se diseñó un estudio 
documental, cuyo procedimiento recorrió los 
siguientes pasos:  

1. Se definió la gestión del conocimiento y se 
analizó la dimensión personas/cultura.

2. Se definió, caracterizó y analizó los conoci-
mientos previos.

3. Se elaboró una matriz analítica relacional 
cualitativa para analizar y reorganizar los 
elementos. 

4. Se asumió los conocimientos previos 
como criterios de análisis. 

5. Se utilizó dicha matriz para analizar e in-
terpretar la dimensión personas/cultura 
de la gestión del conocimiento desde la 
perspectiva de los conocimientos previos.

6. Se describieron los resultados en térmi-
nos de categorías cualitativas, sin recurrir 
a datos cuantitativos. Además, durante la 
interpretación, se confrontaron con nue-
vas fuentes de información, ampliando y 
profundizando el significado de cada cate-
goría.

7. Finalmente, se presentaron las conclusio-
nes. 

La técnica para la recolección de datos fue 
el análisis de contenido cualitativo. Esta técnica, 
según Hernández, Fernández y Baptista (2006), 
consiste en estudiar diferentes tipos de comu-
nicación objetiva y sistemáticamente. En la pre-
sente investigación, el universo estuvo confor-
mado por las frases que identifican, definen y 
describen la dimensión personas/cultura de la 
gestión del conocimiento y de los conocimien-
tos previos. Las unidades de análisis fueron las 
frases que representan el tema, entendido por 
Hernández y otros (2006), como los enunciados 
respecto de algo. Estas unidades se ubican o in-
sertan en categorías. 

El instrumento utilizado fue la matriz ana-
lítica relacional cualitativa. Esta matriz consistió 
en un cuadro de doble entrada, el cual, verti-
calmente muestra las dos variables: la analiza-
da y el criterio de análisis. Horizontalmente, se 
encuentran las variables con sus categorías ini-
ciales y las frases descriptoras que permitieron 
establecer las relaciones entre ellas. Con este 
instrumento se logró analizar y vincular el as-
pecto ontológico de la gestión del conocimien-
to con los conocimientos previos. El Cuadro 1 
muestra la matriz descrita. 
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Cuadro 1. Matriz de análisis relacional.
Universo Variables Catego-

rías
Unidades de análisis: 

Frases 

F r a s e s 
que iden-
t i f i c a n , 
d e f i n e n 
y descri-
ben los 
e l e m e n -
tos de la 
g e s t i ó n 
del cono-
cimiento 
y de los 
c o n o c i -
m i e n t o s 
previos.

Analizada:

Personas-
Cultura: 

A s p e c t o 
ontológico 
de la ges-
tión del co-
nocimiento 

C o n c e p -
ciones y 
experien-
cias

•Conjunto de expe-
riencias, valores, in-
formación del contex-
to y su organización 
(Davenport y Prusak, 
2001),

Uso o 
aplicación

•Las personas poseen 
el conocimiento y lo 
usan para adquirir 
experiencia y nuevos 
conocimientos

•Lo pueden aplicar 
en rutinas, procesos, 
prácticas y normas

Criterio de 
a n á l i s i s : 
C o n o c i -
m i e n t o s 
previos

C o n c e p -
ciones y 
experien-
cias

•Experiencias cotidia-
nas, en situaciones 
reales, y conocimien-
tos previos en el área 
del saber (De Lera, 
2017; Pinzás, 2017)

•Conjunto de concep-
tos, ideas sobre un 
determinado campo 
del conocimiento (Au-
subel y otros; 1998)

Uso o 
aplicación

•Relacionar lo que 
sabe con informa-
ción nueva (Ausubel y 
otros; 1998)

•Relacionar las ideas 
del texto y sus cono-
cimientos previos. (De 
Lera, 2017)

•Construir nuevos sig-
nificados

La validación de la matriz fue de conteni-
do mediante el juicio de expertos. La fiabilidad 
se determinó aplicando el método de fiabilidad 
entre observadores por medio de una prueba 
piloto. Para ello se desagregó las unidades de 
análisis en categorías y sus elementos constitu-
tivos o descriptores (Cuadro 2) y se procedió a 
establecer relaciones entre los seis descriptores 
de la categoría conocimientos previos y los diez 
de Personas/Cultura. En total se obtuvo 14 des-
criptores utilizados de los 15 posibles. Seguida-
mente se aplicó a la prueba, la fórmula (Hernán-

dez, Fernández y Baptista, 2006):

Confiabilidad de pareja =   Número total de acuerdos entre la pareja
                                               N° total de unidades de análisis

Del cálculo realizado resultó una confiabi-
lidad de pareja: 14/15= 0,93; es decir, 93%, re-
sultado que evidencia una alta confiabilidad de 
las observadoras. En consecuencia, se procedió 
a realizar el análisis e interpretación de la infor-
mación, el cual se ofrece en el siguiente apar-
tado.   

IV. RESULTADOS

Para llegar a los resultados del análisis, se 
leyó detenidamente la caracterización que rea-
lizan los autores teóricos respecto de las varia-
bles del estudio y se extrajo solo las frases di-
rectamente relacionadas con el objetivo de la 
investigación. El criterio de análisis se desagregó 
en descriptores con la finalidad de vincularlos 
con los aspectos que identifican la variable ana-
lizada: Dimensión personas/cultura de la gestión 
de conocimiento, igualmente desagregada en 
descriptores, tal como se puede observar en el 
Cuadro 2. 

Cuadro 2. Descriptores que identifican las varia-
bles del estudio

Conocimientos previos Personas/Cultura

Categorías Descriptores Descriptores

E l e m e n t o s 
conceptuales

•Conceptos y 
proposiciones or-
ganizados

•Ideas sobre el 
tema

•Saberes organizados

•Experiencias,

•Valores

•Información del contex-
to 

•Apreciaciones de exper-
tos

•Construcción de nuevos 
conocimientos

•Lo usan para adquirir 
experiencia y nuevos co-
nocimientos

•Lo pueden aplicar en ru-
tinas, procesos, prácticas 
y normas

Experiencias • E x p e r i e n c i a s 
previas en el 
área. 

•Experiencias co-
tidianas

Uso o aplica-
ción

•Relacionar lo 
que sabe con la 
nueva informa-
ción

•Construir signi-
ficados nuevos 
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El cuadro muestra que, desde los conoci-
mientos previos, se puede analizar la dimensión 
personas/cultura de la gestión del conocimiento 
con base en tres categorías distintivas: elemen-
tos conceptuales, experiencias previas y el uso o 
aplicación del conocimiento. Con el fin de mos-
trar la visión ontológica de su gestión desde los 
conocimientos previos, estos aspectos se aso-
ciaron de la siguiente manera: 

Los elementos conceptuales de los cono-
cimientos previos se relacionan con los saberes 
organizados y la información del contexto como 
aspectos de la dimensión personas/cultura de la 
gestión del conocimiento.

Las experiencias previas, mencionadas 
como conocimientos previos, se enlazan con las 
experiencias, los valores, las apreciaciones de 
expertos y el compartir conocimientos de la di-
mensión personas/cultura.

El uso o aplicación de los conocimientos 
previos, en la dimensión personas/cultura de 
la gestión del conocimiento, se vinculó con la 
construcción de nuevos conocimientos, la ad-
quisición de experiencia y la posibilidad de apli-
carlos en rutinas, procesos, prácticas y normas. 
Asimismo, en la resolución de problemas y la 
toma de decisiones, A continuación, se analiza e 
interpreta cada uno de ellos. 

Elementos Conceptuales 

En cuanto a los conocimientos previos, se 
tiene que la estructura cognitiva de la persona 
involucra conceptos, proposiciones, ideas sobre 
el tema que se trata. Estos elementos deben es-
tar organizados en la mente de los individuos de 
modo que facilite el relacionarlos con la infor-
mación nueva en el aprendizaje. 

En la dimensión personas/cultura de la 
gestión del conocimiento se corresponden con 
los saberes organizados y la información del 
contexto que procesan las personas en las or-
ganizaciones. Es decir, se entiende que los sabe-
res organizados se encuentran en las personas 
como conocimiento tácito (Nonaka y Takeuchi, 
1999, Wiig, 1993), puesto que las personas han 
transformado la información del contexto en co-
nocimiento por medio del aprendizaje. A esto 
se suma que, dada su estructuración, se facilita 
su exposición como conocimiento explícito (No-
naka y Takeuchi, 1999), lo cual es de gran impor-
tancia en aquellas organizaciones que, como la 
escuela, tienen la labor de trabajar con el cono-
cimiento y el aprendizaje. 

En las instituciones educativas, por tanto, 

se debe motivar a las personas (docentes y estu-
diantes) para que lo produzcan y lo compartan, 
porque la gestión del conocimiento en el aula 
está ligada a una cultura organizacional centra-
da en las personas y dirigida a crear conocimien-
to y a compartirlo (Sánchez, 2011). Compartirlo 
es exteriorizarlo (Nonaka y Takeuchi, 1999), por 
medio de exposiciones, representaciones y/o 
conceptualizaciones, logrando así que se acre-
ciente la base de conocimiento.

Son estas representaciones y conceptos 
que posee el lector los que entran en diálogo 
con el texto y facilitan su comprensión. Así lo in-
dican autores como Flores (2019), Hoyos y Ga-
llego (2017), Pinzás (2017), Solé (2018), porque 
la comprensión lectora envuelve procesos de 
conocer las palabras, interpretarlas dentro de 
un contexto significativo según las experiencias 
previas. 

 

Experiencias Previas

Los conocimientos previos de los indivi-
duos incluyen el conocimiento experiencial, es 
decir, las experiencias previas en el área de cono-
cimiento, así como las experiencias que tienen 
lugar en situaciones reales de la vida cotidiana. 
De modo análogo, coincide con las experiencias, 
los valores, las apreciaciones de expertos y el 
compartir conocimientos en la dimensión per-
sonas cultura de la gestión del conocimiento.

Las experiencias de las personas se pue-
den comprender desde dos perspectivas: expe-
riencias adquiridas y experiencias expresadas. 
Adquirir experiencia involucra el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades, Para Nonaka y Takeu-
chi (1999) constituye la interiorización o proce-
so de conversión de conocimiento explícito a tá-
cito. Los autores explican que la interiorización 
está fuertemente relacionada con el aprender 
haciendo (por ejemplo, observando o escuchan-
do a otros). De acuerdo con Dewey (1998), las 
personas obtienen conocimientos, aprenden 
normas, desarrollan habilidades, creencias y ac-
titudes en los espacios donde interactúan con 
otras personas. En palabras de Dewey (1998): 
“Cuando una actividad se continúa en el sufrir 
las consecuencias, cuando el cambio introduci-
do por la acción se refleja en un cambio produ-
cido por nosotros, entonces el mero fluir está 
cargado de sentido. Aprendemos algo” (p. 123), 
por lo que ese ‘algo’ se convierte en experiencia. 
Además, tanto para Dewey (1998) como para 
Jara (2018), solo son realmente experiencias si 
las personas participan en ellas y las viven du-
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rante el aprender. 
Por otro lado, expresar/exponer experien-

cias, además, de que permite que quien escucha 
u observa aprenda, también transmite conoci-
miento entre las personas mediante la exterio-
rización, es decir, se comparte el saber (Nava-
rro, Villasalero y Donate, 2014; Palacios y Flores, 
2016; Wiig, 1993). Como se indicó antes, para 
Nonaka y Takeuchi (1999), la exteriorización im-
plica el compartir conocimientos, ya que el co-
nocimiento tácito de las personas se transforma 
en explícito. Este compartir, adicionalmente, se 
vincula con la posibilidad de conocer las aprecia-
ciones de los expositores expertos. En ese senti-
do, expresar experiencias incluye el intercambio 
de conocimientos y cierta interacción entre per-
sonas y/o grupos, conduciendo al aprender en 
colectivo, a conformar espacios para el diálogo. 

Es de hacer notar que las experiencias que 
ocurren durante la interacción están impregna-
das de valores subyacentes, porque cada perso-
na los posee y manifiesta los propios en el con-
texto de las relaciones intersubjetivas. De ahí, se 
puede afirmar que los valores se viven, se prac-
tican durante las interacciones, pues, aunado 
al intercambio de experiencias e información, 
también se muestran emociones, creencias y se 
practican valores. Cabe mencionar aquí a Dewey 
(2008), quien indica que la experiencia reúne 
conocimiento y emoción, intelecto y estética 
para ser completa. Quiere decir que la experien-
cia se vive con todo el ser intelectual y emocio-
nal de la persona. También es necesario convo-
car a Hoyos y Gallego (2017), quienes, aunque 
se refieren a la comprensión lectora como una 
interacción del lector con el texto, sus palabras 
y contexto, indican que en ella juegan un papel 
relevante la experiencia, los conocimientos, las 
emociones o los valores del lector.  

 Luego, la lectura, y más aún, la compren-
sión lectora se traduce en una experiencia, en la 
cual el lector percibe el impacto de las palabras, 
su fuerza sensorial, emocional y ética; sumado 
al proceso intelectual de elaborar nuevos signifi-
cados o conocimientos con base en el texto. Por 
otra parte, cuando los significados nuevos o los 
conocimientos construidos se comparten en el 
aula o en la institución, se transfieren de quien 
los generó a quien los puede utilizar.

Uso o aplicación de los conocimientos. 

Los conocimientos previos, en la perspec-
tiva de Ausubel y otros (1998), se utilizan para 
establecer relaciones entre lo que el estudian-

te sabe y la nueva información; como producto 
de esta relación, el sujeto construye significados 
nuevos y aprende. Anclado en las personas, el 
uso del conocimiento implica aplicaciones, tales 
como: la construcción de nuevos conocimien-
tos, servir de base para adquirir nuevas expe-
riencias; utilizarlo en diversas rutinas, procesos, 
prácticas y normas dentro de la institución, así 
como también, en la resolución de problemas y 
en la toma de decisiones.

Tomando en cuenta que los conocimientos 
previos están conformados por conceptos y ex-
periencias que configuran la estructura cogniti-
va de las personas, toda nueva información se 
entrelaza de manera sustancial con ella. El pro-
ducto de esta relación es nuevo conocimiento 
y/o nuevas habilidades. (Ausubel y otros, 1998; 
Carretero, 1997; Carvallo y Aceves, 2000; Por-
lán, 1996; Tigse, 2019). Se entiende, entonces, 
que los conocimientos previos, como lo indica 
Wiig (1993), sirven de andamiaje a la innovación 
y a todos los procesos que contemplan las orga-
nizaciones.

Al respecto, Wiig (1993), y también Da-
venport y Prusak (2001), declaran que el co-
nocimiento evidencia su valor en tanto que es 
accesible y útil. En otras palabras, que se pueda 
aplicar en diferentes instancias de las organiza-
ciones, así como en todas sus actividades. En 
consecuencia, el conocimiento es útil para rea-
lizar las rutinas, desarrollar los procesos y prác-
ticas institucionales y para cumplir las normas, 
como soportes de la cultura organizacional (Co-
vey, 2009; Romero, 1998; Robbins, 1999), la cual 
de acuerdo con Romero (1998) es “el conjunto 
de normas, valores y creencias que están pre-
sentes en la organización y determinan conduc-
tas, comportamientos” (p. 28). Aunado a ello, 
Covey (2009) explica que las rutinas configuran 
las tradiciones y el folklore, convirtiendo a la es-
cuela en el espacio de concreción de experien-
cias.

En la resolución de problemas y toma de 
decisiones es indispensable, ya que ambos pro-
cesos se fundamentan en el conocimiento y, en 
la medida que se obtenga, mejores soluciones 
se pueden ofrecer y mejores decisiones se van 
a tomar (Avendaño y Flores, 2016; Torres y La-
menta, 2015). En este sentido, hallar la infor-
mación relevante, seleccionarla y organizarla 
es una prioridad para acciones como resolver 
situaciones problemáticas y tomar decisiones 
acertadas.

Cuando de lectura comprensiva se trata, 
de acuerdo con Pinzás (2017), la información y 
el conocimiento que contiene el texto acuden 
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al encuentro con las experiencias e información 
previas del lector. Así, texto y lector se encuen-
tran, interactúan, se integran y se combinan, 
produciendo nuevos significados. 

 

IV. CONCLUSIONES

Del análisis de la dimensión personas/cul-
tura como aspecto ontológico de la gestión del 
conocimiento desde la perspectiva de los co-
nocimientos previos, se obtuvo tres aspectos: 
elementos conceptuales, experiencias previas y 
uso del conocimiento. Éstos se pueden relacio-
nar con base en el papel de los conocimientos 
previos en la comprensión lectora y el proceso 
de la gestión del conocimiento en el aula, espa-
cio donde las personas tienen diversas oportuni-
dades para aprender y crear conocimiento, por 
medio del intercambio de ideas, conocimientos 
y experiencias. 

En consecuencia, la gestión del conoci-
miento en el aula se reestructura a partir de los 
conceptos, las experiencias previas de los suje-
tos y del uso que se le otorga al conocimiento. 
Éste se comparte durante las interacciones en el 
aula y en la institución; se adquieren y exponen 
experiencias, se practican valores. Con su uso, 
se pueden tomar decisiones acertadas y ofrecer 
mejores soluciones a situaciones conflictivas. 

Se concluye que el docente debe planificar 
y ejecutar actividades que le permitan explorar 
y reorganizar los conocimientos previos de los 
estudiantes bajo la forma de elementos concep-
tuales, experiencias previas y explicitar su uso o 
aplicación para cimentar el desarrollo de la com-
prensión lectora. 
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LA UTILIDAD SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 
DE LA   INVESTIGACIÓN PARA LAS CIENCIAS NATURALES EN 
EDUCACIÓN MEDIA: Reflexiones en torno al enfoque de una 
reforma curricular y la perspectiva de  algunos investigadores
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

RESUMEN

El presente artículo tiene como propósito, generar reflexiones acerca del significado de utili-
dad social de los conocimientos científicos en la investigación para las ciencias naturales en 
Educación Media. Partiendo desde la interpretación del significado de utilidad social de los 
conocimientos científicos expuesto desde dos perspectivas. La primera, los referentes del en-
foque de la reforma curricular en Educación Media iniciada en el año 2015; y la segunda, los 
señalamientos dados por investigadores en artículos académicos, al respecto del tema. Este 
trabajo se basa en la investigación documental. Comprende el análisis de diez (10) artículos 
académicos y el documento oficial que contempla la reforma curricular referida. La técnica 
utilizada fue el análisis de contenido. Los artículos se seleccionaron bajo un criterio preesta-
blecido y se ubican en la cronología 2015 - 2022.  Este artículo se vincula a una tesis doctoral 
en desarrollo relativa a la Didáctica de la investigación para las ciencias naturales bajo un en-
foque humanista en Educación Media. Generar reflexionar acerca de la temática, surge desde 
la intención de brindar aportes que fortalezcan la didáctica de la investigación en Educación 
Media de acuerdo a los propósitos de la política educativa de reforma curricular.

THE SOCIAL UTILITY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE FROM RE-
SEARCH FOR NATURAL SCIENCES IN MIDDLE EDUCATION: Re-
flections on the approach to curricular reform and the perspec-
tive of some researchers.

ABSTRACT

The following paper has the purpose to generate some reflections about social utility mea-
ning of scientific knowledge in investigation to natural sciences in High school. Its begin since 
interpretation given to the social utility meaning from two different  perspectives. First, the 
theoretical approach in the educational reform policy started in 2015, and second, the opinion 
given by some researchers through academic papers around the topic. This paper is based on 
documentary research. Involve the analysis of 10 academic papers and 1 oficial paper called 
“Proceso de Cambio Curricular en Educación Media 2015”. Data analysis technique was used 
to produce this paper. To select the academic papers was used pre established criteria. They 
were located on 2015-2022 period. This paper is linked to a Doctor degree thesis about re-
search teaching to natural sciences based on humanistic approach in High school. To generate 
reflections about the topic is motivated from the propose to support the research teaching in 
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I. INTRODUCCIÓN

En las orientaciones dadas para 
el área de las ciencias naturales en el 
documento Proceso de Cambio Curri-
cular en Educación Media 2015, (po-
lítica educativa de reforma curricular 
en el sistema educativo venezolano), 
se establecen líneas para guiar la di-
dáctica de las ciencias naturales con 
base en la reconfiguración de la cultu-
ra científica escolar, según lo expuesto 
en el enfoque que enmarca el área de 
las ciencias naturales, el cual ha sido 
denominado Humanismo Científico.  
Ante esto, en las orientaciones dadas 
al área de formación antes referida se 
expone lo siguiente:

... el área “educación en 
ciencias naturales” como 
un espacio de integración 
de saberes aportados por 
las diferentes disciplinas 

que la conforman, tales 
como: Biología, Química, 
Física, Ciencias de la Tie-
rra, Antropología, Tecno-
logía, Economía, Política, 
Salud, Educación, Peda-
gogía, Didáctica General, 
Didácticas Específicas, 
Currículo, Planificación, 
Evaluación, entre otras, 
que de acuerdo a distin-
tos niveles de integración: 
intradisciplinar, interdis-
ciplinar, transdisciplinar, 
cosmogónico, cosmoló-
gicos, pachamámicos, 
pluriversales, entre otros, 
permitan a las y los estu-
diantes disponer de su-
ficientes oportunidades 
(vivencias, experiencias y 
querencias), para reflexio-
nar acerca de los valores 
educativos que impreg-
nan los saberes científi-
cos, populares, ancestra-

RÉSUMÉ

 But de cet article est de générer des réflexions sur la signification de l’utilité sociale des connais-
sances scientifiques dans la recherche en sciences naturelles dans l’enseignement secondaire. 
Partant de l’interprétation du sens d’utilité sociale des connaissances scientifiques présentée 
sous deux perspectives. Le premier, les références à l’approche de la réforme curriculaire dans 
l’enseignement secondaire commencée en 2015 ; et la seconde, les déclarations faites par les 
chercheurs dans des articles universitaires sur le sujet. Ce travail s’appuie sur une recherche 
documentaire. Il comprend l’analyse de dix (10) articles académiques et du document offi-
ciel qui envisage la réforme curriculaire susmentionnée. La technique utilisée était l’analyse 
de contenu. Les articles ont été sélectionnés selon un critère préétabli et se situent dans la 
chronologie 2015 - 2022. Cet article est lié à une thèse de doctorat en développement liée à 
la Didactique de la recherche pour les sciences naturelles sous une approche humaniste dans 
l’Enseignement Secondaire. Générer une réflexion sur le sujet naît de l’intention d’apporter 
des contributions qui renforcent l’enseignement de la recherche dans l’enseignement secon-
daire conformément aux objectifs de la politique éducative de réforme curriculaire.

Mot clefes:
utilité sociale, con-
naissance scientifi-

que, didactique de la 
recherche, sciences 

naturelles, enseigne-
ment secondaire.

L’UTILITÉ SOCIALE DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES PRO-
VENANT DE LA RECHERCHE EN SCIENCES NATURELLES DANS 
L’ENSEIGNEMENT MOYEN: Réflexions sur l’approche de la réfor-
me curriculaire et le point de vue de certains chercheurs.

High school in attendance to an educational reform policy.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

María Alejandra Pérez
La utilidad social de los conocimientos científicos de la   investigación para las ciencias naturales en educación media: Re-
flexiones en torno al enfoque de una reforma curricular y la perspectiva de  algunos investigadores.



Autor
Título

323Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

les y tecnológicos en el contexto 
histórico, social y cultural en el que 
se desarrollan y así lograr una mejor 
comprensión de la naturaleza de la 
ciencia y las tecnociencias contem-
poráneas y su vinculación con la 
vida y la cotidianidad (p.85).

Partiendo de lo citado, cabe decir, que 
según el Proceso de Cambio Curricular en Edu-
cación Media 2015, el área de las ciencias na-
turales incorporó en su didáctica la integración 
interdisciplinar, ampliando la visión de percibir 
a las ciencias naturales como área de formación 
sólo en laboratorios, trascendiendo el espacio 
institucional   con miras a propiciar procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias natura-
les para la vida y generar conocimientos cientí-
ficos con utilidad social. Superando esto, el mo-
delo de enseñanza de dicha área de formación 
centrado en la enseñanza de procedimientos y 
métodos con arraigo a las prácticas de labora-
torio para realizar experimentos guiados por los 
libros.

Las finalidades educativas para el área de 
las ciencias naturales según líneas del documen-
to que contempla los referentes de la reforma, 
apuntan hacia una educación científica en la 
cual los y las estudiantes alcancen competencias 
científicas e investigativas básicas que les permi-
tan el ejercicio de una ciudadanía contextuali-
zada con un enfoque social y crítico. Entre otras 
de tales finalidades también está, la democrati-
zación del conocimiento científico y tecnológico 
contemporáneo. En atención a esto, cabe acotar 
que en el documento de la reforma curricular se 
hace referencia, a que la labor científica ha esta-
do históricamente  bajo el dominio de pequeños 
grupos elitistas. 

Entonces, la política educativa de reforma 
curricular, expone a manera de introducción en 
el documento Proceso de Cambio Curricular en 
Educación Media, la   siguiente intención:

...transformar la concepción educa-
tiva de las ciencias naturales, mar-
cada por la creencia que los apren-
dizajes son consecuencia directa de 
la enseñanza (proceso enseñanza-
aprendizaje), dando paso a una con-
cepción más humanista y liberadora 
del hecho educativo, centrando el 
accionar de las y los docentes en el 
desarrollo de las potencialidades de 
las y los educandos para que conso-
liden y fortalezcan sus aprendizajes 

(procesos de aprendizaje y ense-
ñanza) en el área de las ciencias na-
turales y las tecnologías (p. 84).

Los señalamientos citados, permiten infe-
rir que en la didáctica de las ciencias naturales 
los y las docentes a cargo de la misma, se enca-
minarán a que en dicho contexto se propicien 
aprendizajes que generen conocimientos cien-
tíficos útiles al entorno social donde se desen-
vuelven las y los estudiantes. Con base en lo se-
ñalado, cabe decir, que a primera vista, surge la 
siguiente interrogante: ¿ Está clara la perspecti-
va docente acerca de lo que es enseñar ciencias 
naturales con utilidad social?

En correspondencia a lo anterior, se tiene 
que mediante  parte de los hallazgos de la tesis 
doctoral en desarrollo, titulada “Didáctica de la 
investigación para las ciencias naturales bajo un 
enfoque cuantifico humanista en Educación Me-
dia”; a la cual se vincula a este artículo, se pudo 
conocer que la didáctica de la investigación para 
las ciencias naturales a partir de los proyectos de 
ciencias en 5to año de bachillerato, en un esce-
nario de estudio particular, se desarrolla con au-
sencia de los propósitos pedagógico y curricular 
de la reforma educativa. Siendo esto evidente 
en la sustitución de la didáctica de investigación 
para las ciencias naturales por la didáctica parra 
la elaboración de proyectos de corte socio pro-
ductivos, que finalmente no lograron el alcance 
de los propósitos que se plantearan en principio.

En forma resumida se señala como parte 
de las causas de la problemática anteriormen-
te mencionada a debilidades importantes en 
los elementos de la didáctica de la investigación 
para las ciencias naturales, las cuales se tradu-
cen en lo siguiente:

1. Docentes con necesidades de competen-
cias investigativas a cargo de la didáctica 
de los proyectos de ciencias en 5to año.

2. Docentes no especialistas a cargo de las 
didáctica de las ciencias naturales en los 
años previos a 5to año de bachillerato.

3. Ausencia de laboratorios para la enseñan-
za práctica en el áreas de las ciencias na-
turales.(situación con un período mayor a 
10 años), entre otros.

La problemática antes descrita, no está le-
jos de replicarse en otras institucionales cerca-
nas y de extenderse hacia entornos educativos 
que compartan realidades similares al escenario 
de la investigación de la tesis doctoral. Si bien es 
cierto,  el sistema educativo venezolano atravie-
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sa una crisis marcada y compleja, en la cual los 
docentes  especialistas en el área de las ciencias 
naturales, y de otras especialidades han dismi-
nuido e infraestructura escolar. Además de ésto, 
la   expectativa docente para la formación relati-
va al alcance de competencias investigativas  es 
baja; esto se sostiene con base en los hallazgos 
obtenidos en la tesis doctoral antes referida, 
en cuanto a la interpretación de los docentes a 
acerca de desarrollo de la didáctica de la investi-
gación para las ciencias naturales  .

Lo descrito anteriormente, representa la 
premisa para reflexionar acerca de la utilidad so-
cial de los conocimientos científicos en la inves-
tigación para las ciencias naturales en Educación 
Media. Esto con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de la didáctica de investigación 
para las ciencias naturales en dicho sub sistema 
educativo, teniendo en presente que mientras 
transcurre la tormenta de no tener el medio idó-
neo, los recursos materiales y las competencias 
docentes adecuadas para desarrollar de manera 
efectiva esa práctica profesional; sería de prove-
cho para los y las docentes, clarificar conceptos 
en cuanto a desarrollar una didáctica orientada 
a generar conocimientos científicos útiles a la 
vida cotidiana, el ambiente y la sociedad.

En este punto es importante destacar que 
la didáctica de la investigación para las ciencias 
naturales en Educación Media es el camino que 
introduce a los y las estudiantes al preámbulo 
de la investigación científica; entonces, se consi-
dera necesario ahondar en esta temática y brin-
dar aportes al respecto de la práctica docente a 
tales fines.

En otras palabras, se requiere unir es-
fuerzos y desde la investigación científica, tra-
bajar para activar la educación científica que 
propone la reforma curricular en Educación 
Media,  centrada en propiciar que los y las es-
tudiantes comprendan la naturaleza de la cien-
cia mediante procesos que involucren el “ser”, 
“hacer” y “convivir”, siendo partícipes prota-
gonistas en las posibles soluciones a las pro-
blemáticas cotidianas del medio social donde 
se desenvuelven.,precisando para ello, lo que a 
continuación se menciona:

... cada profesor y profesora, en el 
recorrido de los tejidos temáticos, 
va familiarizando a los y las estu-
diantes con las temáticas abordadas 
y, a la vez, crea las condiciones de 
problematización que permita des-
de una mirada crítica cuestionar, 
reflexionar, hacer conciencia de la 

importancia de las ciencias y las tec-
nologías en la vida, la sociedad y el 
ambiente (p.86).

II. ARGUMENTOS PRELIMINARES EN CUANTO 
A LA UTILIDAD SOCIAL DE LOS CONOCIMIEN-

TOS CIENTÍFICOS

Antes de analizar las perspectivas referi-
das, es necesario presentar algunas argumenta-
ciones acerca de la utilidad social de los conoci-
mientos científicos según autores. Para ello se 
tomó como referencia material bibliográfico y/o 
también artículos que dieran cuenta del estado 
del arte del tema en la comunidad científica. En 
este sentido, se introducen los señalamientos  
expuestos por Di, Bello (2015) :

... la voluntad de un grupo de inves-
tigación por generar conocimiento 
aplicado no basta para asegurar su 
utilidad. Dicha utilidad no se sostie-
ne, entonces, en la identificación 
aislada de los productores de co-
nocimiento sobre las necesidades 
de un colectivo social sino que, al 
contrario, supone un proceso más 
complejo de generación de alianzas 
o redes con actores variados entre 
los cuales se va configurando una 
forma de definir el problema y de 
implementar estrategias para abor-
darlo mediante la aplicación de un 
conocimiento o tecnología específi-
cos. [itálicas añadidas](p.15).

En atención a lo citado, es importante agre-
gar que el trabajo realizado por Di Bello (2015), 
tuvo lugar en un contexto micro social; el propó-
sito del mismo estuvo orientado a comprender 
el desarrollo del proceso de asignación de valor 
y conformación de expectativas por parte de di-
ferentes actores en cuanto a la utilidad poten-
cial de los objetos de conocimiento de acuerdo 
a las interacciones que se mantienen entre si. En 
este sentido, se destaca que la valoración de uti-
lidad se centra en el proceso mediante el cual el 
objeto de conocimiento científico o tecnológico 
adquiere valor y no en sí mismo.

En torno al análisis de procesos de produc-
ción y uso del conocimiento científico, Alonso y 
Naidorf (2019) hacen referencia a la utilidad  del 
conocimiento como una problemática y al res-
pecto sostienen:
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... es preciso tener presente 
que la “problemática de la utilidad 
del conocimiento” representa un 
fenómeno social complejo y multi-
dimensional: implica una serie de 
procesos situados y de largo alcance 
que involucran varias dimensiones 
(materiales, simbólicos, cognitivos, 
políticos, epistemológicos, etc.) y 
está compuesto por un conjunto 
de relaciones diferenciales entre 
diferentes elementos (artefactos, 
agentes individuales, sentidos/sig-
nificaciones, grupos, colectivos, ins-
tituciones, etcétera). [itálicas añadi-
das](p. 23). 

Por otra parte, Estébanez (2004) en torno 
al análisis de la utilidad social de las investigacio-
nes científicas en el campo social señala:

... esta valorización se vincula a 
nuevas demandas sociales que se 
dirigen al sistema científico y los 
actores responsables de la innova-
ción tecnológica, y que se refieren, 
entre otras cuestiones, a la calidad 
de vida de la población, al cuidado 
del medio ambiente, y a la respon-
sabilidad social en la asignación y 
usos de recursos públicos. De este 
modo, se ha formulado el problema 
de la “pertinencia social” de las in-
vestigaciones, para aludir a la signifi-
catividad de la producción de cono-
cimiento científico en relación a la 
atención de los problemas sociales 
del entorno (p. 10).

De acuerdo a los señalamientos en la cita, 
se considera importante acotar que el construc-
to “pertinencia social de la investigación” no 
es una analogía de utilidad social de los cono-
cimientos científicos. Esto se sostiene con base 
en lo expuesto por  Arias, Cortés y Luna (2.017), 
apoyados en otros autores, para hacer referen-
cia a la pertinencia social de la investigación:

...en los proyectos diferencian la 
pertinencia científica de la pertinen-
cia social de una investigación en 
función del carácter ligado a la va-
loración en sí o como fin en sí mis-
mo del conocimiento científico –su 
ampliación, el aporte a la disciplina 
y la importancia o utilidad social del 

conocimiento científico en el caso 
de la pertinencia social (p. 45).

Los autores expresan además que es im-
portante tener en cuenta la pertinencia social 
de la investigación a razón de los siguientes as-
pectos: a) Permite establecer una relación cos-
to-beneficio, insumo necesario para la toma de 
decisiones sobre el financiamiento de la misma, 
b) Constituye un aspecto o dimensión a evaluar 
en aquellos proyectos dirigidos a la solución de 
problemas y satisfacción de necesidades socia-
les y c) Aporta elementos que pueden contribuir 
a la formulación de líneas o áreas temáticas de 
investigación acordes con las necesidades de 
grupos sociales. 

Aunado a lo anterior, Arias et al. (2017) 
exponen en cuanto a la pertinencia social de la 
investigación en el ámbito educativo  lo siguien-
te: “ Es la correspondencia con las necesidades 
y prioridades de grupos mayoritarios inmersos 
en el hecho educativo y concretamente, en 
relación con las dimensiones o áreas de inves-
tigación propias de la educación”. (p.51). Adi-
cionalmente, los autores añaden una serie de 
indicadores que contempla la pertinencia social 
de la investigación educativa, entre los cuales se 
precisa destacar los siguiente:

1. Aporte innovador al proceso de enseñan-
za - aprendizaje

2. Aporte innovador al curriculum
3. Contribución al cambio o actualización del 

curriculum
4. Aporte innovador al proceso de evalua-

ción
5. Cantidad de estudiantes beneficiados di-

rectamente 
6. Cantidad de docentes beneficiados direc-

tamente y 
7. Contribución para la transformación insti-

tucional, entre otros.

De acuerdo a los argumentos presentados 
en cuanto a la pertinencia social de la investiga-
ción científica, se considera que ésta puede con-
cebirse como una línea de enlace entre el cono-
cimiento producido y el medio social a razón del 
sentido de utilidad.

III. ¿POR QUÉ REFLEXIONAR SOBRE LA UTILI-
DAD SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍ-
FICOS EN LA INVESTIGACIÓN PARA LAS CIEN-

CIAS NATURALES EN EDUCACIÓN MEDIA?
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Perspectivas a considerar:

Reflexionar en torno al significado de uti-
lidad social de los conocimientos científicos en 
la investigación para las ciencias naturales en 
Educación Media, ha sido considerado como 
una tarea pendiente, a razón de los hallazgos 
arrojados en los avances de una tesis doctoral 
en desarrollo, referida a la didáctica de la inves-
tigación para las ciencias naturales bajo el enfo-
que de la reforma curricular iniciada en Educa-
ción Media en el año 2015. En los mismos, se 
pudo conocer que la didáctica desarrollada en el 
escenario de la investigación de la tesis referida, 
presentara debilidades importantes en algunos 
de sus elementos, tales como  son, “El docente” 
y “Los propósitos”. 

A razón de lo antes señalado, se mencio-
na que a partir de algunas informaciones dadas 
por los informantes clave de dicha investigación 
se interpretó que el propósito concebido por 
los docentes a cargo de desarrollar la didáctica 
en cuestión consistía en lo siguiente: Enseñar 
a investigar para las ciencias naturales bajo las 
orientaciones de la reforma curricular en Edu-
cación Media se orienta a la elaboración de pro-
yectos para producir un bien que beneficie a un 
colectivo. 

Cabe señalar que a partir de entonces, ini-
ció la puesta en escena de los llamados proyec-
tos de corte socio productivos, para  los cuales 
en el caso del escenario de la investigación antes 
referido, se apostó por conducir desde el área 
de las ciencias naturales la elaboración de pro-
yectos vinculados al programa educativo “Todos 
manos a la siembra”, con la intención de crear 
bienes en el marco de la socio producción, diri-
gidos a beneficiar al colectivo institucional y en 
otros casos a otros del entorno comunitario: no 
obstante, en palabras de los informantes claves 
quedó de manifiesto que los resultados distaron 
de ser los esperados.

En atención a lo anterior, se considera que 
los docentes a cargo de la didáctica de la inves-
tigación para las ciencias naturales en el escena-
rio de investigación de la tesis doctoral en desa-
rrollo, asumieron de facto que la utilidad social 
de los conocimientos generados en los proyec-
tos de corte socio productivo, estaría dada des-
de la intención de los propósitos planteados en 
dichos proyectos y por el contexto.  Por tales ra-
zones, se considera de interés analizar sobre el 
tema y desde la crítica reflexiva, generar aportes 
que contribuyan a esclarecer los propósitos de 
la didáctica de la investigación para las ciencias 
naturales en Educación Media, en coherencia a 

las finalidades educativas de la reforma curricu-
lar, para  aquellos docentes que aún presenta-
ran dificultades a tales fines.

En este sentido, se consideró relevante 
analizar la perspectiva de la utilidad social de los 
conocimientos científicos expuesta en el docu-
mento Proceso de Cambio Curricular en Educa-
ción Media y así mismo la perspectiva en cuanto 
al tema  expresada por algunos investigadores a 
través de artículos académicos.

La utilidad social de los conocimientos científi-
cos de acuerdo al enfoque que enmarca el Pro-
ceso de Cambio Curricular en Educación Media 
en Venezuela 2015

El propósito de generar reflexiones acer-
ca de la utilidad social de los conocimientos 
científicos en la investigación para las ciencias 
naturales en Educación Media,  tiene como pre-
misa analizar en primer lugar, el significado de 
utilidad social de los conocimientos científicos, 
expuesto en las orientaciones para el área de 
las ciencias naturales, contempladas en el docu-
mento Proceso de Cambio Curricular en Educa-
ción Media 2015; y en segundo lugar, analizar 
las perspectivas de algunos investigadores en 
cuanto al tema, expresadas en artículos acadé-
micos .A tales fines, se realizó un análisis catego-
rial al documento referido mediante la técnica 
de análisis de contenido. 

Para analizar el contenido del documento 
de la reforma curricular, se estableció como uni-
dad de análisis lo siguiente: “Significado de uti-
lidad social de los conocimientos científicos en 
la educación en ciencias naturales”. A continua-
ción se presenta la matriz de análisis utilizada:

Tabla 1. Matriz de análisis del documento del 
Proceso de Cambio Curricular en Educación Me-
dia 2015.

Universo de Análisis: Documento del Proceso de Cam-
bio Curricular en Educación Media 2015.

Unidad de 
Análisis

Evidencias Categorías

Significado de 
la utilidad so-
cial de los co-
nocimientos 
científicos en 
la educación 
en ciencias 
naturales

... una educación cien-
tífica que permita una 
ciudadanía responsable 
y capaz de tomar deci-
siones desde una mayor 
comprensión de la natu-
raleza, de la ciencia y la 
tecnología,

• Responsabi-
lidad socio 
- ambiental.
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los asuntos sociales in-
ternos y externos a la 
ciencia que influyen en 
las tomas de decisiones 
que afectan a las perso-
nas en todas las escalas 
local-regional-nacional-
internacional planeta-
ria.

... la ética científica en 
la construcción de una 
sociedad humanista y la 
defensa de los derechos 
de la madre Tierra.

... los valores educati-
vos que impregnan los 
saberes científicos, po-
pulares, ancestrales y 
tecnológicos en el con-
texto histórico, social 
y cultural en el que se 
desarrollan.

• Defensa de 
los derechos 
ambientales

• Valoración 
educativa de 
los saberes 
científicos.

...condiciones de proble-
matización que permi-
tan desde una mirada 
crítica cuestionar, re-
flexionar y hacer con-
ciencia de la importan-
cia de las ciencias y las 
tecnologías en la vida, la 
sociedad y el ambiente.

...desarrollar el poten-
cial creativo, reparador 
e integrador del tejido 
social, que desde el área 
de educación en cien-
cias naturales, debemos 
construir entre todas y 
todos, como elemento 
estructural del proceso 
de cambio curricular.

Una educación de las 
ciencias naturales con 
énfasis en la vida perso-
nal (individual y colecti-
va) de los y las estudian-
tes, con relevancia en la 
resolución de problemas 
cotidianos sociales y 
ambientales...

• Importancia 
de las cien-
cias y las 
tecnologías 
en la socie-
dad y el am-
biente.

• Desarro l lo 
del potencial 
creativo so-
cial.

• Desarro l lo 
del potencial 
r e p a r a d o r 
del tejido  
social.

Aprendizajes colectivos 
que se desarrollan a 
partir de la participación 
en proyectos sociales, 
socio-productivos, tec-
nológicos, entre otros. 
Que promuevan la par-
ticipación protagónica 
en busca de solución de 
situaciones problemáti-
cas... 

... proyectos educativos 
interdisciplinarios, que 
promuevan la vivencia 
de experiencias indis-
pensables asociadas a 
las UA, tales como: se-
minarios, charlas, foros, 
visitas técnicas, trabajos 
de campo, ferias cientí-
ficas, entre otras expe-
riencias...

... la debida continuidad, 
pertinencia, participa-
ción e interés por parte 
de las y los estudiantes 
en estas experiencias 
indispensables, puede 
conducir a la conforma-
ción de grupos estables 
de otras áreas de forma-
ción...

• Solución de 
prob lemas 
cotidianos y 
sociales.

• Desarro l lo 
de proyec-
tos educa-
tivos  para 
promover el 
intercambio 
de saberes 
científicos.

• Acción cien-
tífica social y 
comunitaria.

Tabla 1 (cont.)
Fuente: elaboración propia.

Se considera importante mencionar que en 
los antecedentes del documento de la reforma 
curricular en Educación Media, se hace énfasis 
en las finalidades educativas. Cabe señalar que 
en dichas finalidades, establecidas en el artículo 
15 de la Ley Orgánica de Educación LOE (2009); 
queda de manifiesto lo siguiente: “Formar en, 
por y para el trabajo social liberador, dentro de 
una perspectiva integral, mediante políticas de 
desarrollo humanístico, científico y tecnológico, 
vinculadas al desarrollo endógeno productivo y 
sustentable”. (p.37). 

Es necesario resaltar, que las finalidades 
educativas antes mencionadas, forman de ma-
nera conjunta con los referentes éticos y proce-
sos indispensables, los temas indispensables y 
las áreas de formación, los componentes curri-
culares de la Educación Media. En cuanto a los 
referentes éticos cabe decir que se presentan 
diez (10). Entre ellos, se considera que dos (2) 

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

María Alejandra Pérez
La utilidad social de los conocimientos científicos de la   investigación para las ciencias naturales en educación media: Re-
flexiones en torno al enfoque de una reforma curricular y la perspectiva de  algunos investigadores.



Autor
Título

328Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

orientan de manera puntual los propósitos del 
área “educación en ciencias naturales”, éstos 
son: a) Educar en, por y para el trabajo producti-
vo y la transformación social, y b) Educar en, por 
y para la preservación de la vida en el planeta.

Después de realizada la descripción proto-
colar concerniente a las categorías que emergie-
ron en función del análisis de contenido realiza-
do al documento Proceso de Cambio Curricular 
en Educación Media 2015, se procedió a la in-
tegración de categorías. En función de ello, se 
elaboró la siguiente table: 

Tabla: 2. Integración de categorías del docu-
mento Proceso de Cambio Curricular 2015 rela-
cionadas a la utilidad social de los conocimien-
tos científicos.

Temas esenciales Categorías  esen-
ciales, Individua-
les - Sintetizadas

Categorías Esen-
ciales - Universa-
les

• Importancia 
de las cien-
cias y las tec-
nologías en la 
sociedad y el 
ambiente.

• Responsabi-
lidad socio - 
ambiental.

• Defensa de 
los derechos 
ambientales.

C o n o c i m i e n t o s 
científicos, tecno-
logías, ambiente y 
sociedad.

Ciencia y educa-
ción para el desa-
rrollo social sus-
tentable.

Valoración educa-
tiva de los saberes 
científicos.

Desarrollo de pro-
yectos educativos  
para promover el 
intercambio de sa-
beres científicos.

Desarrollo del po-
tencial creativo 
social.

Desarrollo del po-
tencial reparador 
del tejido  social.

Valor educativo de 
los conocimientos 
científicos.

Importancia de la 
ciencia  en el desa-
rrollo social.
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• Acción cien-
tífica social y 
comunitaria.

• Solución de 
p r o b l e m a s 
cotidianos y 
sociales.

C o n o c i m i e n t o s 
científicos y la so-
lución de proble-
mas comunitarios.

Los conocimientos 
científicos al ser-
vicio del bienestar 
social.

Fuente: elaboración propia.

La integración de categorías generó una 
serie de categorías universales. Éstas, son la 
base de las reflexiones acerca del significado de 
utilidad social de los conocimientos científicos 
en la investigación para las ciencias naturales en 
Educación Media en Venezuela. Las categorías 
universales surgidas del análisis son las siguien-
tes:

1. Ciencia y educación para el desarrollo so-
cial sustentable.

2. Importancia de la ciencia en el desarrollo 
social y,

3. Los conocimientos científicos al servicio 
del bienestar social.

Ante la caracterización de las categorías 
que emergieron como resultado del análisis 
realizado, se puede interpretar que en cada una 
de ellas se establece una relación que atribuye 
significado de utilidad social a los conocimientos 
científicos.  En este sentido con la intención de 
respaldar lo señalado, se introducen  palabras 
de Polanyi (1968), citado por Alonso y Nairdof 
(2019), en las cuales expresa con énfasis, que la 
ciencia “... “ tiene una función social” y una “uti-
lidad evidente” dentro del campo CTS (ciencia, 
Tecnología y Sociedad)”. (p.21). 

En relación a lo expuesto por Polanyi(1968), 
Alonso y Nairdof (2019) agregan que en las últi-
mas décadas se ha ampliado el compás de las 
miradas puestas en la valoración de la utilidad 
social de los conocimientos científicos por parte 
de la comunidad científica, al considerarse para 
tal valoración, modelos de interpretación basa-
dos en la relación de procesos interactivos que 
vinculan a la Comunidad científica, al Estado y al 
Mercado.

La utilidad social de los conocimientos cientí-
ficos según la perspectiva de algunos investi-
gadores.
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A los fines de analizar el significado de utili-
dad social de los conocimientos científicos dado 
por investigadores en artículos académicos,  se 
consideró revisar el contenido de diez (10) artí-
culos académicos bajo los siguientes criterios de 
selección:

1. Artículos académicos relacionados con las 
siguientes temáticas: a) Utilidad social de 
los conocimientos científicos y  b)Impacto 
social de la investigación científica.

2. Artículos académicos desarrollados en el 
contexto Venezuela y América Latina.

3. Publicaciones realizadas en el período 
2.015 - 2.022.

La unidad de análisis establecida consistió 
en el significado de la utilidad social de los cono-
cimientos científicos según investigadores. A fin 
de facilitar el análisis de la información se realizó 
una codificación de los mismos y se presenta en 
la siguiente tabla:

Tabla: 3. Codificación de artículos académico  
de acuerdo a las temáticas preestablecidas.

Codificación de  artículos académicos.

Utilidad social de 
los conocimientos 
científicos genera-
dos mediante la in-
vestigación para las 
ciencias naturales 
en Educación Media 
en Venezuela.

Impacto social de 
los conocimientos 
científicos  genera-
dos mediante la in-
vestigación para las 
ciencias naturales en 
Educación Media en 
Venezuela.

Códigos AAUSCC AAISCC
Fuente: elaboración propia.

Es pertinente destacar, que al finalizar la 
búsqueda de los diez (10) artículos académicos, 
se puede mencionar que las publicaciones rela-
cionadas a la temática  en el contexto Venezuela 
es escasa. A continuación se muestra una des-
cripción de la fuente de información:

Tabla 4. Descripción de la fuente de informa-
ción conformada por artículos académicos.

Fuente de Información: Artículos académicos relacionados 
a la utilidad social de los conocimientos científicos

Año de Pu-
blicación

Título País

2015 Utilidad Social de Conocimientos 
científicos, grupos de investigación 
académicos y problemas sociales.

Argentina

2017 Aplicabilidad de la producción 
científica universitaria  expresión 
optimiza-dora de la triple Hélice 
enmarcada en la Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación

Venezuela

2017 ¿Para qué sirve la ciencia? Un esta-
do del arte de los marcos teóricos 
sobre la utilidad del conocimiento 
científico en ciencias sociales y hu-
manidades.

Argentina

2017 Para qué sirve la ciencia? Un esta-
do del arte de los marcos teóricos 
sobre la utilidad del conocimiento 
científico en ciencias sociales y hu-
manidades.

Argentina

2018 Pertinencia social de la Investiga-
ción Educativa. Conceptos e indi-
cadores.

Venezuela

2018 Construyendo sentidos de utilidad. 
Investigadores, conocimientos 
científicos y problemas públicos.

Argentina

2018 La movilización del conocimiento 
en tres tiempos.

Brasil

2019 La Utilidad Social del Conocimien-
to como Dimensión  del Análisis de 
los Procesos de Producción y Uso 
Del Conocimiento Científico.

Argentina

2022 Importancia de las ciencias en la 
vida cotidiana.

México

2022 Investigación, Producción de co-
nocimiento, Proximidad y Utilidad 
social.

Argentina

Fuente: elaboración propia.

El análisis de contenido aplicado a los artí-
culos académicos seleccionados, fue un análisis  
de tipo latente. En cuanto a éste, Morse y Field 
(1995) citados por  Ríos (2018), hacen referencia 
a lo siguiente:

el contenido latente esta relacio-
nado con aspectos interpretativos 
e intenta comprender lo que está 
oculto, indirecto o de una forma 
soterrada. Se utiliza lo manifies-
to como medio para llegar hasta el 
sentido de lo escondido  que el au-
tor pretende transmitir. Busca iden-
tificar, codificar y categorizar patro-
nes en los datos, asociaciones y el 
significado de pasajes específicos en 
el contenido de todos los datos  (p. 
292).
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 A continuación, se muestra un ejemplo 
del proceso de categorización en el análisis de 
contenido en los  artículos académicos seleccio-
nados.

Tabla 5. Categorización en el análisis de conteni-
do referido a la utilidad social de los conocimien-
tos científicos según algunos investigadores.

Universo de Análisis: artículos académicos relacionados 
con el tema de la utilidad social de los conocimientos cien-

tíficos (2015- 2022).

Unidad de análisis Evidencias Categorías

Significado de 
utilidad social de 
los conocimientos 
científicos según  
investigadores..

...el proceso de producción 
de conocimiento debe es-
tar orientado a una pro-
ducción de conocimiento 
“listo para la acción”, lo 
que implica ir más allá 
de su difusión, en tanto 
también se define como 
función del investigador 
encontrar caminos que 
enlacen la producción y la 
utilización del conocimien-
to producido. (AUSCC01).   

...proponer respuestas a 
problemas concretos de 
los actores involucrados. 
(AUSC01).

Movil iza-
ción del 
c o n o c i -
miento.

...la investigación acadé-
mica puede hacer un apor-
te dirigido directamente al 
objetivo de colaborar a la 
solución de problemas de 
inclusión social, más allá 
de los aportes indirectos 
que eventualmente haga 
a través del desarrollo eco-
nómico y su posterior dis-
tribución”.  (AUSCC01).

...una forma de diseñar, 
desarrollar implementar 
y gestionar “tecnología 
orientada a resolver pro-
blemas sociales y ambien-
tales, generando dinámi-
cas sociales y económicas 
de inclusión social y de 
desarrollo sustentable” . 
(AUSCC01).

I m p a c t o 
de la in-
v e s t i g a -
ción.

I n n o v a -
ción para 
la inclu-
sión so-
cial.

... la utilidad de la tecnolo-
gía en función de una res-
puesta a un problema pú-
blico asociado. (AUSCC02)

... una atribución de senti-
do por arte del investiga-
dor o una utilidad subjeti-
va, significando esto no la 
generación de un beneficio 
para el actor, sino la ex-
pectativa subjetiva de este 
respecto a la utilidad del 
objeto para otros agentes. 
(AUSCC01).

... se han descubierto 
formas y métodos para 
realizar actividades de la 
vida diaria de una manera 
más sencilla y confortable. 
(AUSCC03).

Tecnología 
social.

Valor de 
uso.

Tabla 5 (Cont.)
Fuente: Elaboración propia.

Concluida la categorización, se procedió 
a la integración de las categorías  individuales 
sintetizadas surgidas en el análisis. Éstas dieron 
origen a una serie de nuevas categorías deno-
minadas universales, las cuales servirán como 
referentes  para generar reflexiones sobre el sig-
nificado de utilidad social de los conocimientos 
científicos en la investigación para las ciencias 
naturales en Educación Media.

Tabla 6. Integración de categorías surgidas del 
análisis de contenido en los artículos académi-
cos seleccionados ( 2015- 2022).

Temas esenciales Categorías  esen-
ciales  Individua-
les - Sintetizadas

Categorías Esen-
ciales - Univer-

sales

Construcción de 
conocimientos

Movilización del 
conocimiento.

Gestión del conoci-
miento

Producción del Co-
nocimiento.

Divulgación y Di-
fusión del conoci-
miento.

Gestión del cono-
cimiento científico 
para la transfor-
mación social.

Herramienta para 
el progreso.   

Generar condicio-
nes para el desa-

Desarrollo Social
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rrollo integral.

Innovación.

Uso instrumental 
del conocimiento 
científico.

Uso conceptual del 
conocimiento cien-
tífico.

Uso simbólico del 
conocimiento cien-
tífico.

Interacciones pro-
ductivas.

Capacidad de pro-
ducción.

Redes de alianzas.

Desarrollo Social

.

Usos  del conoci-
miento científico

Relaciones para la 
productividad

innovación para la 
inclusión social.

Tecnología social.

Servicio al colec-
tivo.

Calidad de vida de 
los ciudadanos.

Impacto de la in-
vestigación.

Impacto del cono-
cimiento científico 
orientado al bien-
estar social.

El conocimiento 
científico en la 
construcción y ges-
tión de políticas 
públicas públicas.

Valor de uso.

Valor de cambio.

Valor del conoci-
miento científico

Construcción de 
políticas públicas.

Legitimación de 
ideas o posiciones

Gestión pública

Responsabilidad 
social

Pertinencia del 
conocimiento cien-
tífico 

El conocimiento 
científico al servi-
cio del bienestar 
social

Tabla 6 (Cont,)
Fuente: Elaboración propia.

Al cierre del análisis de la información se 
obtuvo las siguientes categorías:

1. Gestión del conocimiento científico para 
la transformación social.

2. El conocimiento científico en la construc-
ción y gestión de políticas públicas, y

3. El conocimiento científico al servicio del 
bienestar social.

Ante la caracterización de las categorías 
señaladas, puede interpretarse a groso modo 
que la utilidad social de los conocimientos cien-
tíficos no atiende a una  definición lineal. Al res-
pecto, es pertinente mencionar que Alonso y 
Naidorf (2019);  mencionan que la utilidad social 
de los conocimientos científicos, “representa un 
fenómeno social complejo y multidimensional: 
implica una serie de procesos situados y de lar-
go alcance  que involucran varias dimensiones 
(materiales, simbólicos, cognitivos, políticos, 
epistemológicos, etc) (p.23).

Los autores citados describen a la utilidad 
social de los conocimientos científicos como 
un fenómeno social que ha sido tratado desde 
diferentes perspectivas teóricas;  y además se-
ñalando como referente a Di Bello (2015), pre-
sentan un esquema sintetizado , a partir del cual 
se puede ubicar la mirada analítica en cuanto al 
tema: 

1. Perspectivas teóricas que analizan la vin-
culación entre ciencia y sociedad en un 
nivel de análisis macro o estructural;

2. Perspectivas que analizan dicha vincula-
ción desde un abordaje constructivista y

3. Modos de abordar el problema en la re-
gión por parte de algunos autores latinoa-
mericanos.

En el aspecto que comprende la vincula-
ción ciencia sociedad, Alonso y Naidorf (2019) 
resaltan dos perspectivas teóricas particulares 
inmersas, las cuales pueden considerarse como 
las que han generado mayor impacto  entre los 
académicos que se han ocupado del tema de 
la vinculación ciencia - sociedad en los últimos 
años. Estas son el denominado Modo 2 elabo-
rado por Gibbons et al (1994) y el enfoque de 
la Triple Hélice desarrollado por Leydesdorff y 
Etzkowitz (2000).

Aunado a lo anterior, Alonso y Naidorf 
(2019), acotan que a pesar de la significatividad 
de los modelos antes referidos a los efectos del 
análisis de la utilidad de los conocimientos cien-
tíficos ubicado en la relación ciencia . sociedad, 
estos aplica en un planos estructural y dejan 
poco lugar cuando se trata de analizar dimen-
siones ubicadas en un nivel microsociológiico. 
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IV. UTILIDAD SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS EN LA INVESTIGACIÓN PARA LAS 
CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÓN MEDIA

Reflexiones:

Una vez establecidas las categorías univer-
sales generadas desde el análisis del documen-
to Proceso de Cambio Curricular en Educación 
Media 2015, y el de los artículos académicos 
seleccionados, se menciona que mediante la 
triangulación se logró relacionar los resultados 
de ambos análisis y a partir de entonces, se con-
sidera establecer que el significado de utilidad 
social de los conocimientos científicos puede 
ser entendido como un fenómeno multidimen-
sional resultante de las interacciones presen-
tes en la relación de un conjunto de elementos 
(actores, procesos y factores) que vinculan a la 
investigación científica con el hecho social. Este 
significado no puede darse por hecho desde la 
intencionalidad de quienes producen los cono-
cimientos científicos. 

Si bien es cierto, Alonso y Naidorf (2019), 
hicieron referencia a que las perspectivas teóri-
cas con mayor impacto en la comunidad científi-
ca a razón del significado de utilidad social de los 
conocimientos científicos, se habían contempla-
do desde un plano estructural, se cree que aún 
desde la complejidad que reviste al significado 
en cuestión, este puede transferirse a un con-
texto microsociológiico, porque aún en una es-
cala  pequeña se mantiene el conjunto de los 
elementos que intervienen en la construcción 
del sentido de utilidad.

De acuerdo al enfoque de la reforma cu-
rricular en Educación Media, la didáctica  de 
las ciencias naturales involucra la investigación 
como proceso educativo. Esta,  se orienta a la 
producción de conocimientos científicos a los fi-
nes de ser útiles en el entorno social donde los 
y las estudiantes se desenvuelven; sin embargo,  
hallazgos de la tesis doctoral a la cual se vincula 
este artículo, permitieron conocer que los  los 
docentes a cargo de la didáctica de la investiga-
ción para las ciencias naturales en el escenario 
del estudio, interpretan un significado de utili-
dad social de los conocimientos científicos uni-
dimensional; y que este es viene dado por la 
intención de los objetivos que se persigan alcan-
zar mediante la elaboración de los proyectos de 
ciencias.

Ciertamente el análisis de contenido a las 
perspectivas antes mencionadas, permiten se-
ñalar que a partir de entonces, la didáctica de 

la investigación para las ciencias naturales en 
Educación media requiere incorporar en los re-
ferentes de uno de sus elementos (propósitos) 
la visión ampliada de utilidad social de los cono-
cimientos científicos que comparten la perspec-
tiva de la reforma curricular en Educación Media 
y la de algunos investigadores en la comunidad 
científica a partir de producciones académicas  
en los últimos años. Esta visión de utilidad com-
prende, un conjunto de interacciones en medio 
de la interrelación de elementos.

En el caso particular de la didáctica de in-
vestigación para las ciencias naturales la visión 
de utilidad social de los conocimientos científi-
cos podría caracterizarse de de la siguiente ma-
nera:

Interrelación : Ciencia  - ambiente - socie-
dad.

Interacciones propiciadas por: a) ¿Para 
qué se generan los conocimientos científicos?, 
b) ¿ Para quién se generan los conocimientos 
científicos?, c) ¿Cómo se usan los conocimien-
tos científicos? Y d) ¿Cómo se comparten los co-
nocimientos científicos?

Figura 1. Perspectiva multidimensional de la 
utilidad social de los conocimientos científicos 
en la investigación para las ciencias naturales en 
Educación Media.

Fuente: elaboración propia con base en los referentes de 
Alonso y Naidorf (2019).

Se considera que incorporar la visión mul-
tidimensional del significado de utilidad social 
de los conocimientos científicos, en la didáctica 
de la investigación para las ciencias naturales en 
Educación Media, brindará aportes significativos 
para el diseño y desarrollo de proyectos de cien-
cias bajo el enfoque humanista que enmarca la 
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educación en ciencias naturales de acuerdo a la 
reforma curricular que iniciada en el año 2015. 
al considerar esto, la didáctica de la investiga-
ción partiría desde propósitos firmes y en cohe-
rencia con la política educativa de reforma curri-
cular, en cuyos referentes destaca lo siguiente:

“...apuntalar la educación en ciencias, a fin 
de ejercer la ciudadanía, contextualizada y con 
un enfoque social, crítico y liberador; dirigido a 
la educación integral...” . Por tanto en esta área 
“...los contenidos se contextualizan en la reali-
dad socio-ambiental. No se pretende que las 
estudiantes y los estudiantes aprendan defini-
ciones, reglas, procedimientos, sin sentido. Por 
el contrario, se aspira a que logren una com-
prensión de esta realidad mediante el pensar, el 
comunicar, el hacer, el sentir y el participar..” , 
en la construcción colectiva... “de en un mun-
do mejor, donde el vivir bien, el bien común y 
la sustentabilidad sean comunes para todos los 
habitantes del planeta, ... ”. (p.85).

En consecuencia, se puede decir, que la di-
dáctica de la investigación para las ciencias natu-
rales en Educación Media en Venezuela, podría 
impulsar transformaciones reales a partir de la 
clara comprensión de lo que significa utilidad 
social de los conocimientos científicos, siendo 
esto un referente efectivo para la prospectiva de 
enseñar a investigar en el ámbito de las ciencias 
naturales a los fines de generar aportes desde la 
educación escolar que contribuyan a la transfor-
mación del entorno comunitario, la innovación y 
la producción social.

El análisis realizado, además de contribuir 
al hecho de añadir una nueva perspectiva al sig-
nificado de utilidad social de los conocimientos 
científicos en la investigación para las ciencias 
naturales en Educación Media, también ha per-
mitido construir un sistema de categorías que 
muestren un conjunto aproximado de relacio-
nes a considerar, en las cuales podrían insertar-
se las ideas de investigación  de los proyectos de 
ciencias bajo un enfoque humanista. Esta cons-
trucción puede ser considerada como guías de 
investigación para los proyectos de ciencias bajo 
un enfoque humanista en Educación Media. En 
pequeña escala, esto puede representar un rol 
similar al que cumplen las líneas de investigación 
en el sistema de la investigación universitaria.

Las guías de investigación referidas pue-
den servir como líneas de gestión orientadas 
a la organización del accionar pedagógico y di-
dáctico en función de las finalidades educativas 
de la educación en ciencias naturales según la 
reforma curricular, entendiendo la complejidad 
que reviste la utilidad social de los conocimien-

tos científicos, de acuerdo al análisis realizado a 
la perspectiva del enfoque que enmarca la re-
forma curricular y también a la perspectiva de 
algunos investigadores con respecto al tema.

A continuación se muestra una prospectiva 
preliminar de las líneas de gestión orientadas a 
contribuir en la organización del trabajo de in-
vestigación para las ciencias naturales en Edu-
cación Media.

Tabla 7. Guías de investigación para los proyec-
tos de ciencias bajo un enfoque humanista en 
Educación Media

Guías de investi-
gación

Interrelación Propósito

Ciencias naturales 
y educación para 
el desarrollo social 
sustentable.

Ciencias naturales 
-educación-socie-
dad - ambiente.

Proyectos orienta-
dos a desarrollar 
capacitación acer-
ca de la ciencia y el  
desarrollo social 
sustentable.

Las ciencias natu-
rales en el desa-
rrollo social.

Ciencias natura-
les - tecnologías. 

sociedad.

Proyectos orien-
tados a contribuir 
con el desarrollo 
socio productivo 
con base en las 
ciencias naturales

Las ciencias natu-
rales  al servicio 
del bienestar so-
cial.

Ciencias naturales 
- sociedad - salud 

integral-

Proyectos orien-
tados a a generar 
c o n o c i m i e n t o s 
científicos que 
propicien bienes-
tar colectivo.

Redes de conoci-
mientos científicos 
para la transfor-
mación social.

Ciencias natura-
les - tecno log ías 
- innovación- siste-
mas de comunica-
ción - sociedad.

Proyectos orienta-
dos a promover y 
difundir el impacto 
de los conocimien-
tos científicos en 
las comunidades 
de acuerdo a sus 
potencialidades.

C o n o c i m i e n t o s 
científicos y las 
políticas públicas 
ambientales

Ciencias naturales 
- ciudadanía - am-
biente - sociedad.

Proyectos orien-
tados a promover 
acciones para la 
preservación del 
ambientes en las 
comunidades. Con 
base en las cien-
cias naturales.

Fuente: elaboración propia

Las guías de investigación descritas son 
producto de las reflexiones que surgieron en 
torno a la utilidad social de los conocimientos 
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científicos en la investigación para las ciencias 
naturales en Educación media. Dicha critica re-
flexiva partió desde la intencionalidad de gene-
rar aportes para contribuir al fortalecimiento de 
la didáctica orientada a desarrollar los proyectos 
de ciencias en Educación Media en un entorno 
educativo particular, con base en parte de los 
resultados de una tesis doctoral en desarrollo. 
Estas guías de investigación hasta ahora pueden 
entenderse desde un plano conceptual cómo 
líneas de gestión para organizar el desarrollo 
de los proyectos de ciencias bajo un enfoque 
humanista con base en la interrelaciones  que 
brinden significados de utilidad social a los co-
nocimientos científicos.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Analizar y reflexionar acerca del significado 
de utilidad social de los conocimientos científi-
cos visto desde las perspectiva del enfoque de 
una reforma curricular y la perspectiva de algu-
nos investigadores en la última década, permitió 
generar un par de constructos teóricos; El pri-
mero:

• Una representación de la utilidad social de 
los conocimientos científicos como un fe-
nómeno multidimensional, a parir de los 
referentes teóricos vinculados a las pers-
pectivas analizadas. Esta representación 
contempla que el significado de utilidad 
referido viene dado por interacciones en-
tre elementos, proceso y factores en me-
dio de la interrelación ciencia - educación 
- ambiente - sociedad.

La interrelación determinada, se define 
de esa manera porque es inherente al contex-
to Didáctica de la investigación para las ciencias 
naturales para las ciencias naturales bajo un en-
foque humanista. Este constructo es propio de 
la tesis doctoral en desarrollo Didáctica de la in-
vestigación para las ciencias naturales bajo un 
enfoque científico humanista en Educación Me-
dia. Trabajo de investigación al cual se vincula 
este artículo, a razón de los hallazgos que moti-
varon la intencionalidad de reflexionar sobre la 
utilidad social de los conocimientos científicos 
considerando las orientaciones dadas al área de 
las ciencias naturales en el documento Proceso 
de Cambio Curricular en Educación Media 2015. 

Es pertinente resaltar que la política edu-
cativa de reforma pretende apuntar hacia una 
educación científica enmarcada en un enfoque 

crítico social. En consecuencia,  la nueva visión 
de la educación en ciencias naturales presenta-
da en el enfoque de la reforma curricular, de-
manda una reconfiguración de la cultura y la 
infraestructura de la investigación para las cien-
cias naturales, a razón de lo cual, surgió como 
segundo constructo: 

• Guías de investigación para los proyectos 
de ciencias bajo un enfoque humanista.

Ambas construcciones, consideradas como 
ensayos de referentes conceptuales orientados 
a fortalecer la didáctica de la investigación para 
las ciencias naturales en Educación Media. Estos 
son susceptibles a la incorporación de nuevos 
elementos que mejoren su accionar relacionado 
con el significado de utilidad social de los cono-
cimientos científicos.
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LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN Y LA EDUCACIÓN INICIAL 
EN LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN LA INFAN-
CIA.

Marlennys Yajaira Fuentes
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
marlennysyf@gmail.com

RESUMEN

Esta investigación analiza la importancia de la nutrición y la educación inicial en la promoción 
de hábitos saludables en la infancia. El objetivo general es identificar estrategias y enfoques 
efectivos para fomentar estos hábitos desde edades tempranas. Los autores más relevantes 
que sustentan la investigación son Antonovsky (2018) con su enfoque de salud integral, Gó-
mez-Candela y Loria-Kohen (2020) sobre la nutrición, Moreno-Mora y Muñoz-Muñoz (2019) 
en educación inicial, y Nicolescu (2018) en transdisciplinariedad. La metodología incluye una 
revisión sistemática de literatura en bases de datos académicas, con criterios de inclusión y 
exclusión, y un análisis temático.  Los resultados muestran que una nutrición adecuada en la 
primera infancia es crucial para el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños. 
Los centros de educación inicial son entornos ideales para promover hábitos saludables, me-
diante estrategias como huertos escolares, actividades lúdicas y colaboración con familias y 
comunidades. Sin embargo, persisten desafíos en la adaptación de programas a contextos 
locales y culturales.  En conclusión, se requiere un enfoque transdisciplinario que integre nutri-
ción, educación y salud integral, con intervenciones adaptadas a cada contexto y colaboración 
de diversos actores, para promover hábitos saludables en la infancia y sentar bases para una 
vida sana.

THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION IN PROMOTING HEALTHY HABITS IN CHILD-
HOOD.

ABSTRACT

This research analyzes the importance of nutrition and early childhood education in promo-
ting healthy habits in childhood. The overall objective is to identify effective strategies and 
approaches to promote these habits from an early age. The most relevant authors supporting 
the research are Antonovsky (2018) with his comprehensive health approach, Gómez-Candela 
and Loria-Kohen (2020) on nutrition, Moreno-Mora and Muñoz-Muñoz (2019) on early chil-
dhood education, and Nicolescu (2018) on transdisciplinarity. The methodology includes a 
systematic review of literature in academic databases, with inclusion and exclusion criteria, 
and a thematic analysis. The results show that adequate nutrition in early childhood is cru-
cial for the physical, cognitive, and socioemotional development of children. Early childhood 
education centers are ideal settings to promote healthy habits through strategies such as 
school gardens, playful activities, and collaboration with families and communities. However, 
challenges persist in adapting programs to local and cultural contexts. In conclusion, a trans-
disciplinary approach integrating nutrition, education, and comprehensive health is required, 
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I. INTRODUCCIÓN

La salud integral y la nutrición en 
la primera infancia son componentes 
cruciales para el desarrollo óptimo de 
los niños, ya que influyen no solo en su 
crecimiento físico, sino también en su 
desarrollo cognitivo y socioemocional. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la salud integral como un 
estado completo de bienestar físico, 
mental y social, no simplemente la au-
sencia de enfermedad. Este enfoque 
holístico es especialmente significativo 
en el contexto de la educación inicial, 
donde se establecen y consolidan há-
bitos y comportamientos esenciales.

La educación inicial proporciona 
una oportunidad única para promover 
hábitos saludables. Durante estos años 

formativos, los niños son especial-
mente receptivos a aprender y adop-
tar patrones de conducta que pueden 
tener efectos duraderos en su salud y 
bienestar. Integrar programas de edu-
cación nutricional y actividades físicas 
en entornos preescolares puede jugar 
un papel vital en la prevención de pro-
blemas de salud como la obesidad, la 
desnutrición y las deficiencias nutri-
cionales. El objetivo de esta revisión 
de literatura es analizar la importancia 
de la nutrición y la educación inicial en 
la promoción de hábitos saludables en 
la infancia, identificando estrategias y 
enfoques efectivos para su implemen-
tación.

Este tema es de suma importan-
cia debido a la necesidad de abordar 
los desafíos de salud pública relacio-

RÉSUMÉ

Cette recherche analyse l’importance de la nutrition et de l’éducation de la petite enfance 
dans la promotion d’habitudes saines chez les enfants. L’objectif général est d’identifier des 
stratégies et des approches efficaces pour favoriser ces habitudes dès le plus jeune âge. Les 
auteurs les plus pertinents qui soutiennent la recherche sont Antonovsky (2018) avec son ap-
proche de la santé globale, Gómez-Candela et Loria-Kohen (2020) sur la nutrition, Moreno-
Mora et Muñoz-Muñoz (2019) dans l’éducation de la petite enfance, et Nicolescu (2018) dans 
la transdisciplinarité. La méthodologie comprend une revue systématique de la littérature 
dans les bases de données académiques, avec des critères d’inclusion et d’exclusion, et une 
analyse thématique. Les résultats montrent qu’une nutrition adéquate dans la petite enfance 
est cruciale pour le développement physique, cognitif et socio-émotionnel des enfants. Les 
centres d’éducation de la petite enfance sont des environnements idéaux pour promouvoir des 
habitudes saines, grâce à des stratégies telles que les jardins scolaires, les activités ludiques 
et la collaboration avec les familles et les communautés. Cependant, des défis persistent dans 
l’adaptation des programmes aux contextes locaux et culturels. En conclusion, une approche 
transdisciplinaire intégrant la nutrition, l’éducation et la santé globale est nécessaire, avec des 
interventions adaptées à chaque contexte et la collaboration de divers acteurs, pour promou-
voir des habitudes saines dans l’enfance et jeter les bases d’une vie saine.

Mot clefes:
nutrition infantile, 

éducation de la petite 
enfance, habitudes 

saines, santé globale, 
transdisciplinarité.

L’IMPORTANCE DE LA NUTRITION ET DE L’ÉDUCATION DE LA 
PETITE ENFANCE DANS LA PROMOTION D’HABITUDES SAINES 
CHEZ LES ENFANTS.
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nados con la nutrición y la educación inicial. Los 
problemas de malnutrición, tanto por defecto 
como por exceso, son prevalentes en muchas 
partes del mundo y tienen consecuencias graves 
para el desarrollo y la salud a largo plazo de los 
niños. La primera infancia es una etapa crítica 
para el establecimiento de hábitos alimentarios 
y de actividad física, haciendo que las interven-
ciones en este período sean particularmente 
impactantes y beneficiosas.

El enfoque transdisciplinario propuesto, 
que integra conocimientos de nutrición, educa-
ción y salud integral, es esencial para desarrollar 
soluciones efectivas y sostenibles. Mediante una 
revisión exhaustiva de la literatura, este artículo 
pretende identificar las mejores prácticas y des-
tacar áreas donde se necesita más investigación 
y desarrollo.

Este artículo se estructura en varias sec-
ciones. Primero, se presenta una revisión de la 
literatura que subraya la importancia de la nu-
trición en la primera infancia. Luego, se analiza 
el rol de la educación inicial en la promoción de 
hábitos saludables. Finalmente, se describen 
estrategias y enfoques prácticos para fomen-
tar dichos hábitos, destacando la necesidad de 
enfoques adaptados a contextos específicos y 
la importancia de la colaboración transdiscipli-
naria. Esta revisión proporciona una base sólida 
para las conclusiones y recomendaciones que se 
presentan al final del artículo.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción de la Estrategia de Búsqueda de 
Literatura

La revisión de la literatura se llevó a cabo 
mediante una búsqueda sistemática en varias 
bases de datos académicas para identificar estu-
dios relevantes sobre la nutrición en la primera 
infancia, la educación inicial y la promoción de 
hábitos saludables. La estrategia de búsqueda 
incluyó palabras clave como “nutrición infantil”, 
“educación inicial”, “hábitos saludables”, “salud 
integral”, y “promoción de la salud”.

Bases de Datos Consultadas

Se consultaron las siguientes bases de da-
tos:

• Dialnet: Base de datos de literatura cientí-
fica en español.

• Redolac: Red de Documentación de Amé-
rica Latina y el Caribe.

• CLACSO: Biblioteca virtual del Consejo La-
tinoamericano de Ciencias Sociales.

• Google Scholar: Motor de búsqueda que 
indexa la literatura académica de diversas 
disciplinas.

Criterios de Inclusión y Exclusión de Fuentes

Criterios de Inclusión:

• Estudios empíricos y revisiones publicadas 
en los últimos 10 años.

• Artículos en inglés y español.
• Investigaciones centradas en niños de 0 a 

6 años.
• Estudios que aborden la nutrición, la edu-

cación inicial y la promoción de hábitos 
saludables.

Criterios de Exclusión:

• Estudios con muestras no representativas 
de la población infantil.

• Artículos que no se enfoquen en la prime-
ra infancia.

• Investigaciones de calidad metodológica 
cuestionable.

• Fuentes no revisadas por pares.

Proceso de Selección y Análisis de la Literatura

El proceso de selección se llevó a cabo en 
varias etapas. Primero, se realizó una búsque-
da preliminar utilizando las palabras clave y se 
identificaron los artículos potencialmente rele-
vantes. Luego, se revisaron los resúmenes para 
evaluar su pertinencia según los criterios de in-
clusión y exclusión. Los artículos seleccionados 
fueron leídos en su totalidad para un análisis 
más profundo.

Finalmente, se realizó un análisis temático 
para identificar los principales hallazgos y ten-
dencias en la literatura. Este análisis permitió ca-
tegorizar la información en secciones temáticas 
relevantes, como la importancia de la nutrición 
en la primera infancia, el rol de la educación ini-
cial en la promoción de hábitos saludables, y las 
estrategias y enfoques para fomentar dichos há-
bitos.

A través de esta metodología, se logró una 
revisión comprensiva y crítica de la literatura 
existente, proporcionando una base sólida para 
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las conclusiones y recomendaciones presenta-
das en este artículo.

III. MARCO TEÓRICO

La siguiente sección desarrolla los concep-
tos fundamentales de salud integral, nutrición, 
educación inicial, y transdisciplinariedad, ade-
más de presentar enfoques teóricos y modelos 
relacionados. Este marco teórico proporciona 
una comprensión sólida para la investigación so-
bre la importancia de la nutrición y la educación 
inicial en la promoción de hábitos saludables en 
la infancia.

Salud Integral

En primer lugar, la salud integral se entien-
de como un estado completo de bienestar físico, 
mental y social, y no solo la ausencia de enfer-
medad o dolencia, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS, 2020). Este enfoque ho-
lístico es esencial para entender la salud en un 
contexto amplio. Además, Antonovsky (2018) 
amplía esta definición al incluir la capacidad 
de las personas para adaptarse y manejar efi-
cazmente los desafíos y las tensiones de la vida 
diaria, destacando la resiliencia como un com-
ponente clave. Desde otra perspectiva, Huber et 
al. (2019) definen la salud integral como la ca-
pacidad para funcionar y prosperar tanto en un 
sentido objetivo como subjetivo, en múltiples 
dimensiones de la vida, subrayando la importan-
cia de la funcionalidad y el bienestar subjetivo.

Nutrición

En segundo lugar, la nutrición es un aspec-
to crucial de la salud integral. Según la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO, 2022), la nutrición se 
define como la ingesta de alimentos en relación 
con las necesidades dietéticas del organismo. 
Asimismo, Gómez-Candela y Loria-Kohen (2020) 
describen la nutrición como el estudio de los nu-
trientes y su relación con el mantenimiento de 
la salud, el crecimiento y el desarrollo, subrayan-
do su papel fundamental en todas las etapas de 
la vida. Además, Blanco et al. (2021) ven la nutri-
ción como un proceso complejo que involucra la 
ingesta, digestión, absorción y utilización de los 
nutrientes para el funcionamiento adecuado del 
organismo, lo que resalta la complejidad de los 

procesos biológicos implicados.

Educación Inicial

En tercer lugar, la educación inicial es fun-
damental para el desarrollo integral de los niños. 
La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2023) define la educación inicial como el cui-
dado y la educación de los niños desde el naci-
miento hasta los 6 años. Además, Moreno-Mora 
y Muñoz-Muñoz (2019) destacan que la educa-
ción inicial es un proceso integral que promueve 
el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social 
de los niños pequeños, subrayando su carácter 
holístico. Por otra parte, Eming Young y Mus-
tard (2022) consideran que la educación inicial 
es una etapa fundamental que sienta las bases 
para el aprendizaje futuro y el desarrollo salu-
dable de los niños, enfatizando su importancia 
a largo plazo.

Transdisciplinariedad

En cuarto lugar, la transdisciplinariedad es 
un enfoque que trasciende las disciplinas acadé-
micas. Según Nicolescu (2018), la transdiscipli-
nariedad se define como un enfoque que inte-
gra conocimientos y perspectivas de diferentes 
campos para abordar problemas complejos. 
Además, Klein (2020) sugiere que la transdisci-
plinariedad implica la colaboración entre dife-
rentes disciplinas y la inclusión de conocimien-
tos no académicos, como el conocimiento local 
o indígena. Asimismo, Jahn et al. (2021) descri-
ben la transdisciplinariedad como un proceso 
iterativo que involucra la integración de múlti-
ples perspectivas y la coproducción de conoci-
miento entre académicos y actores no acadé-
micos, destacando la naturaleza colaborativa y 
dinámica de este enfoque.

Enfoques Teóricos y Modelos Relacionados

Para comprender mejor la relación entre 
nutrición, salud integral y educación inicial, es 
útil considerar varios enfoques teóricos y mode-
los relacionados:

1. Modelo Ecológico de los Determinantes 
Sociales de la Salud (Dahlgren y White-
head, 2021):

• Explora los factores sociales, econó-
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micos y ambientales que influyen en 
la salud de las personas y las comu-
nidades.

• Destaca la importancia de abordar 
los determinantes sociales de la 
salud desde un enfoque integral y 
multidimensional.

• Enfatiza la necesidad de interven-
ciones transdisciplinarias que invo-
lucren a diversos sectores y actores.

2. Enfoque de la Promoción de la Salud (Nut-
beam, 2020):

• Se centra en empoderar a las perso-
nas y comunidades para tomar con-
trol sobre los factores que influyen 
en su salud.

• Promueve la creación de entornos y 
políticas saludables, así como el de-
sarrollo de habilidades personales y 
la acción comunitaria.

• Destaca la importancia de la educa-
ción y la comunicación efectiva para 
promover hábitos saludables.

3. Teoría de la Acción Razonada y Conducta 
Planificada (Ajzen, 2019):

• Examina los factores que influyen en 
las intenciones y comportamientos 
relacionados con la salud.

• Sugiere que las actitudes, normas 
subjetivas y el control percibido de-
terminan las intenciones de com-
portamiento.

• Es útil para comprender y predecir 
las conductas relacionadas con la 
nutrición y la adopción de estilos de 
vida saludables.

4. Enfoque de la Nutrición Basada en Ciclo 
de Vida (OMS, 2022):

• Reconoce que las necesidades nu-
tricionales varían en función de la 
etapa del ciclo de vida en la que se 
encuentran las personas.

• Destaca la importancia de abordar 
la nutrición desde una perspectiva 
integral, considerando los factores 
biológicos, sociales y culturales.

• Enfatiza la necesidad de interven-
ciones nutricionales específicas para 
cada etapa del ciclo de vida, como la 
educación inicial.

5. Modelo Transdisciplinario de Sostenibili-
dad (Hirsch Hadorn et al., 2022):

• Propone un enfoque transdiscipli-
nario para abordar problemas com-
plejos relacionados con la sostenibi-
lidad.

• Integra conocimientos y perspec-
tivas de diferentes disciplinas, así 
como de actores no académicos.

• Destaca la importancia de la cola-
boración y la coproducción de co-
nocimiento para lograr soluciones 
sostenibles.

Importancia de la Nutrición en el Desarrollo 
Infantil

Finalmente, una nutrición adecuada du-
rante la infancia es fundamental para el creci-
miento y desarrollo óptimo del niño, así como 
para la prevención de enfermedades crónicas 
en la edad adulta (Schwarzenberg & Georgie-
ff, 2018). Además, la desnutrición infantil tiene 
consecuencias a largo plazo en el desarrollo cog-
nitivo, el rendimiento académico y la producti-
vidad económica (Grantham-McGregor et al., 
2020). 

Asimismo, una dieta equilibrada y variada 
desde la infancia temprana es esencial para el 
desarrollo cerebral y la función cognitiva (Nya-
radi et al., 2019). Es importante señalar que los 
primeros años de vida son un período crítico 
para el desarrollo del gusto y las preferencias 
alimentarias, lo que influye en los hábitos die-
téticos futuros (Ventura & Worobey, 2021). Con-
juntamente, la nutrición adecuada en la infancia 
también desempeña un papel crucial en el desa-
rrollo del sistema inmunológico y la prevención 
de infecciones (Calder et al., 2020). 

Una ingesta insuficiente de micronutrien-
tes como hierro, zinc y vitamina A puede tener 
efectos perjudiciales en el crecimiento, el desa-
rrollo cognitivo y el sistema inmunológico de los 
niños (Cusick & Georgieff, 2019). La obesidad 
infantil, asociada a una dieta inadecuada y falta 
de actividad física, puede conducir a problemas 
de salud como diabetes, enfermedades cardio-
vasculares y problemas psicosociales (Sahoo et 
al., 2021). 

Igualmente, una nutrición óptima durante 
la infancia temprana es fundamental para el de-
sarrollo del microbioma intestinal, lo que tiene 
implicaciones para la salud a largo plazo (Moha-
jeri et al., 2018). Por último, la educación nutri-
cional y la promoción de hábitos alimentarios 
saludables desde edades tempranas son funda-
mentales para prevenir problemas de malnutri-
ción y establecer patrones dietéticos saludables 
para toda la vida (Scaglioni et al., 2018). La lac-
tancia materna exclusiva durante los primeros 
seis meses de vida y la introducción oportuna de 
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alimentos complementarios son prácticas clave 
para un desarrollo infantil óptimo (OMS, 2022).

Papel de la Educación Inicial en la Promoción 
de Hábitos Saludables

En conclusión, los centros de educación 
inicial son entornos ideales para promover há-
bitos alimentarios saludables, ya que en estas 
edades se establecen las preferencias y patro-
nes de consumo (Ramos-Panal et al., 2021). 
Además, la implementación de huertos escola-
res en los jardines de infancia es una estrategia 
efectiva para fomentar el consumo de frutas y 
verduras, así como el desarrollo de habilidades 
y actitudes positivas hacia una alimentación sa-
ludable (Santillán-Fernández et al., 2022). 

También, las intervenciones educativas in-
tegrales que involucran a la familia, la escuela 
y la comunidad tienen un mayor impacto en la 
promoción de estilos de vida saludables en la 
primera infancia (Cediel-Becerra et al., 2020). 
Por otra parte, la formación de hábitos de ac-
tividad física desde la infancia temprana es fun-
damental para prevenir la obesidad infantil y 
garantizar un desarrollo físico y psicomotor ade-
cuado (Ceballos-Gurrola et al., 2019). 

Además, los docentes de educación inicial 
juegan un rol clave como modelos de conductas 
saludables y en la creación de entornos propi-
cios para la promoción de la salud en las aulas 
(Vio et al., 2019). Asimismo, la incorporación de 
contenidos sobre salud bucal en los programas 
de educación inicial puede contribuir a la pre-
vención de caries dental y al establecimiento de 
hábitos de higiene oral adecuados (Salmerón-
Valdés & Ramos-Cedeño, 2022). 

Asimismo, las intervenciones en centros 
de educación inicial que promueven el juego 
activo y la exploración del entorno natural pue-
den mejorar el desarrollo motor, la capacidad 
de atención y la conexión con la naturaleza en 
los niños (Sandoval-Carracedo et al., 2021). Por 
último, la educación sobre hábitos de sueño sa-
ludables en la etapa preescolar es esencial para 
prevenir problemas de salud relacionados con la 
falta de sueño, como obesidad, dificultades de 
aprendizaje y problemas de conducta (Bove et 
al., 2020).

La implementación de políticas y entornos 
escolares saludables en los centros de educa-
ción inicial, que incluyan la promoción de la acti-
vidad física, la nutrición adecuada y el bienestar 
emocional, puede contribuir a la prevención de 
enfermedades crónicas a largo plazo (Lera et al., 

2019). Finalmente, la educación inicial es una 
etapa clave para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y la promoción del bienestar 
mental, lo cual tiene implicaciones positivas en 
la adopción de estilos de vida saludables (Díaz-
Herrero et al., 2021).

Revisión de la Literatura

La revisión de la literatura sobre la teoría 
de la salud integral desde la nutrición como di-
mensión transdisciplinaria en los espacios de 
educación inicial se organiza en secciones te-
máticas relevantes que abarcan la importancia 
de la nutrición en la primera infancia, el rol de 
la educación inicial en la promoción de hábitos 
saludables, y las estrategias y enfoques para la 
promoción de dichos hábitos.

Sección 1: Importancia de la Nutrición en la 
Primera Infancia

La nutrición en los primeros años de vida 
es fundamental para el crecimiento y desarro-
llo óptimo de los niños. Según Martínez et al. 
(2021), “una adecuada nutrición en los prime-
ros años de vida es fundamental para el óptimo 
crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y so-
cioemocional de los niños”. Cediel-Becerra et al. 
(2020) destacan que “los hábitos alimentarios 
se establecen desde edades tempranas, por lo 
que la promoción de una alimentación saluda-
ble en la primera infancia puede prevenir pro-
blemas como la obesidad, la desnutrición y las 
deficiencias nutricionales”.

Análisis: Estos estudios subrayan la im-
portancia crítica de la nutrición en la primera 
infancia para el desarrollo integral del niño y la 
prevención de problemas de salud a largo plazo. 
La evidencia empírica sugiere que una nutrición 
adecuada no solo impacta el crecimiento físico, 
sino también el desarrollo cognitivo y socioe-
mocional. Sin embargo, se identifican brechas 
en la implementación efectiva de programas 
de educación nutricional en entornos preesco-
lares, indicando una oportunidad para mejorar 
y adaptar dichas iniciativas a diversos contextos 
educativos y socioeconómicos.

Sección 2: Rol de la Educación Inicial en la Pro-
moción de Hábitos Saludables

La educación inicial juega un papel esen-
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cial en la formación de hábitos saludables. Ra-
mos-Panal et al. (2021) afirman que “los centros 
de educación inicial son entornos ideales para 
promover hábitos alimentarios saludables y ac-
tividad física regular, ya que en estas edades se 
establecen las preferencias y patrones de con-
ducta”. Cediel-Becerra et al. (2020) sostienen 
que “las intervenciones educativas integrales 
que involucran a la familia, la escuela y la comu-
nidad tienen un mayor impacto en la promoción 
de estilos de vida saludables en la primera in-
fancia”.

Análisis: Estos estudios enfatizan el rol 
crucial de los centros de educación inicial en la 
formación de hábitos saludables y la necesidad 
de implementar intervenciones integrales que 
involucren a diversos actores, como la familia, la 
escuela y la comunidad. La evidencia respalda la 
idea de que la colaboración entre estos actores 
puede potenciar el impacto de las intervencio-
nes. No obstante, se identifica la necesidad de 
desarrollar programas efectivos y adaptados al 
contexto local, lo cual representa una área de 
oportunidad significativa para futuras investiga-
ciones y aplicaciones prácticas.

Sección 3: Estrategias y Enfoques para la Pro-
moción de Hábitos Saludables

Diversas estrategias y enfoques pueden 
ser efectivos para promover hábitos saludables 
en la primera infancia. Santillán-Fernández et 
al. (2022) proponen que “la implementación de 
huertos escolares en los jardines de infancia es 
una estrategia efectiva para fomentar el consu-
mo de frutas y verduras, así como el desarrollo 
de habilidades y actitudes positivas hacia una ali-
mentación saludable”. Vio et al. (2019) sugieren 
que “las intervenciones educativas que incorpo-
ran actividades lúdicas, como juegos y cuentos, 
pueden mejorar la aceptación y el consumo de 
alimentos saludables en los niños preescolares”.

Análisis: Estos estudios destacan estrate-
gias prácticas y lúdicas para promover hábitos 
alimentarios saludables en la primera infancia. 
La implementación de huertos escolares y la 
incorporación de actividades interactivas como 
juegos y cuentos son enfoques prometedores. 
Sin embargo, se identifica la necesidad de inves-
tigar y evaluar la efectividad de estas estrategias 
en diferentes contextos y poblaciones. La varia-
bilidad en la aceptación y el impacto de estas 
intervenciones sugiere que deben ser diseñadas 
y adaptadas cuidadosamente para maximizar su 
efectividad.

Identificación de Brechas de Conocimiento y 
Áreas de Oportunidad

A través de esta revisión, se han identifi-
cado varias brechas de conocimiento y áreas de 
oportunidad:

1. Implementación y Adaptación de Progra-
mas: Existe una necesidad crítica de adap-
tar programas de educación nutricional 
y promoción de hábitos saludables a los 
contextos locales y culturales de las dife-
rentes comunidades.

2. Investigación sobre Estrategias Prácticas: 
Aunque se han propuesto varias estrate-
gias efectivas, es necesario realizar más 
investigaciones empíricas para evaluar su 
efectividad en diversos entornos y pobla-
ciones.

3. Colaboración Transdisciplinaria: La cola-
boración entre disciplinas académicas y 
actores no académicos es esencial para 
abordar los problemas complejos relacio-
nados con la nutrición y la salud integral 
en la educación inicial. Se requiere más 
investigación sobre cómo fomentar y sos-
tener estas colaboraciones.

4. Desarrollo de Intervenciones Integrales: 
Las intervenciones que involucran a la 
familia, la escuela y la comunidad tienen 
un gran potencial, pero se necesita desa-
rrollar y evaluar programas integrales que 
sean sostenibles y efectivos a largo plazo.

En consecuencia, la revisión de la literatura 
revela la importancia de una nutrición adecua-
da en la primera infancia y el rol crucial de la 
educación inicial en la promoción de hábitos sa-
ludables. A pesar de la evidencia existente, hay 
una necesidad significativa de investigaciones 
adicionales y desarrollo de programas adapta-
dos para cerrar las brechas identificadas y apro-
vechar las áreas de oportunidad.

IV. DISCUSIÓN

Análisis Crítico de la Nutrición y la Salud Inte-
gral en la Primera Infancia

El marco teórico presentado anteriormen-
te proporciona una base sólida para analizar la 
relación entre la nutrición, la salud integral y la 
educación inicial en la promoción de hábitos sa-
ludables en la infancia. La salud integral, como 
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se definió, abarca el bienestar físico, mental y 
social, y la nutrición es un componente esencial 
de este bienestar holístico. La revisión de la li-
teratura refuerza la idea de que una nutrición 
adecuada en los primeros años de vida es cru-
cial para el desarrollo óptimo de los niños en 
múltiples dimensiones, incluyendo el crecimien-
to físico, el desarrollo cognitivo y el bienestar 
socioemocional (Martínez et al., 2021; Cediel-
Becerra et al., 2020).

Evaluación de la Evidencia Empírica

La evidencia empírica subraya la impor-
tancia de una nutrición adecuada en la prime-
ra infancia no solo para el desarrollo físico, sino 
también para el desarrollo cognitivo y socioe-
mocional. Sin embargo, se identifican brechas 
significativas en la implementación efectiva de 
programas de educación nutricional en entor-
nos preescolares. A pesar del reconocimiento 
generalizado de la importancia de la nutrición, 
muchas intervenciones carecen de adaptacio-
nes específicas a los contextos locales y cultura-
les, lo que limita su efectividad (Martínez et al., 
2021; Cediel-Becerra et al., 2020). Esto destaca 
una clara necesidad de desarrollar y evaluar pro-
gramas de educación nutricional que sean con-
textualmente relevantes y culturalmente apro-
piados.

Rol de la Educación Inicial en la Promoción de 
Hábitos Saludables

Los centros de educación inicial se desta-
can como entornos ideales para promover há-
bitos alimentarios saludables y la actividad física 
regular, ya que en estas edades se establecen 
las preferencias y patrones de conducta (Ramos-
Panal et al., 2021). La colaboración entre la fa-
milia, la escuela y la comunidad, como se sugie-
re en la literatura, es fundamental para el éxito 
de las intervenciones de salud (Cediel-Becerra 
et al., 2020). Sin embargo, la implementación 
de estas intervenciones a menudo enfrenta de-
safíos prácticos, como la falta de recursos, ca-
pacitación adecuada de los educadores y apoyo 
comunitario.

Estrategias y Enfoques para la Promoción de 
Hábitos Saludables

Diversas estrategias, como la implemen-

tación de huertos escolares y la incorporación 
de actividades lúdicas, han mostrado ser efec-
tivas para fomentar hábitos alimentarios salu-
dables (Santillán-Fernández et al., 2022; Vio et 
al., 2019). Estas estrategias no solo promueven 
el consumo de alimentos saludables, sino que 
también ayudan a los niños a desarrollar una 
actitud positiva hacia la alimentación. No obs-
tante, es fundamental que estas intervenciones 
se adapten y evalúen en diferentes contextos y 
poblaciones para asegurar su efectividad y sos-
tenibilidad a largo plazo.

Identificación de Brechas de Conocimiento y 
Áreas de Oportunidad

A lo largo de la revisión, se han identifica-
do varias brechas de conocimiento y áreas de 
oportunidad que deben abordarse para mejorar 
la nutrición y la salud integral en la educación 
inicial:

1. Implementación y Adaptación de Progra-
mas: Es esencial adaptar los programas de 
educación nutricional a los contextos loca-
les y culturales de las diversas comunida-
des para asegurar su relevancia y efectivi-
dad.

2. Investigación sobre Estrategias Prácticas: 
Se necesita más investigación empírica 
para evaluar la efectividad de diversas es-
trategias prácticas en diferentes entornos 
y poblaciones.

3. Colaboración Transdisciplinaria: La co-
laboración entre disciplinas académicas 
y actores no académicos es crucial para 
abordar los problemas complejos relacio-
nados con la nutrición y la salud integral. 
La investigación futura debe enfocarse en 
cómo fomentar y sostener estas colabora-
ciones.

4. Desarrollo de Intervenciones Integrales: 
Las intervenciones que involucran a la fa-
milia, la escuela y la comunidad tienen un 
gran potencial. Es necesario desarrollar 
y evaluar programas integrales que sean 
sostenibles y efectivos a largo plazo.

La revisión de la literatura revela la impor-
tancia de una nutrición adecuada en la primera 
infancia y el rol crucial de la educación inicial en 
la promoción de hábitos saludables. A pesar de 
la evidencia existente, hay una necesidad signi-
ficativa de investigaciones adicionales y del de-
sarrollo de programas adaptados para cerrar las 
brechas identificadas y aprovechar las áreas de 
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oportunidad. La colaboración transdisciplina-
ria y el desarrollo de intervenciones integrales 
y culturalmente relevantes son esenciales para 
promover la salud integral en los niños peque-
ños y asegurar su desarrollo óptimo en todas las 
dimensiones del bienestar.

V. CONCLUSIÓN

La importancia de la nutrición y la educa-
ción inicial en la promoción de hábitos saluda-
bles en la primera infancia es un tema crucial 
que requiere una atención considerable. A lo 
largo de esta investigación, se ha demostrado 
que una nutrición adecuada durante los prime-
ros años de vida es fundamental para el desa-
rrollo físico, cognitivo y socioemocional de los 
niños. Además, los centros de educación inicial 
emergen como entornos ideales para establecer 
hábitos alimentarios saludables y patrones de 
actividad física que pueden prevenir problemas 
de salud a largo plazo.

La revisión de la literatura ha revelado va-
rias estrategias efectivas para promover hábitos 
saludables, como la implementación de huertos 
escolares y la incorporación de actividades lúdi-
cas en la educación nutricional. Sin embargo, a 
pesar de la evidencia de su efectividad, persis-
ten desafíos significativos en la implementación 
y adaptación de estas estrategias a contextos lo-
cales y culturales específicos.

Asimismo, se ha destacado la importancia 
de enfoques transdisciplinarios que integren co-
nocimientos y perspectivas de diferentes cam-
pos, así como la colaboración entre diversos ac-
tores, incluidos los educadores, las familias y las 
comunidades. Esta colaboración es fundamental 
para desarrollar e implementar intervenciones 
que sean sostenibles y efectivas a largo plazo.

La investigación futura debe enfocarse 
en cerrar las brechas de conocimiento identi-
ficadas, particularmente en la adaptación de 
programas a contextos específicos y en la eva-
luación de la efectividad de diversas estrategias 
en diferentes poblaciones. También es esencial 
fomentar la colaboración transdisciplinaria y de-
sarrollar intervenciones integrales que aborden 
los determinantes sociales de la salud de mane-
ra holística.

Para promover hábitos saludables en la 
primera infancia, es crucial integrar enfoques 
de nutrición, educación inicial y salud integral 
en un marco transdisciplinario. Solo a través de 
una colaboración efectiva y la implementación 
de estrategias adaptadas a contextos locales 

podremos asegurar el bienestar integral de los 
niños y sentar las bases para una vida saludable.
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LA RESIGNIFICACION CURRICULAR CON MIRAS AL DESARRO-
LLO DE COMPETENCIAS DIGITALES EN LA FORMACIÓN INI-
CIAL DE MAESTROS.
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RESUMEN

A partir del proceso de identificar qué se conoció de la temática de interés, qué se investigó y 
qué aspectos permanecieron desconocidos, el articulo tuvo como propósito realizar un análisis 
e interpretación en torno a la relevancia y pertinencia del proceso de la resignificacion curri-
cular con miras al desarrollo de competencias digitales en la formación inicial de maestros. 
El conocimiento que emergió de este artículo se convierte en un referente y una oportunidad 
para la reflexión y espacio dialógico institucional. Este artículo presentó los resultados de una 
revisión documental de artículos científicos, tesis doctorales, documentos normativos, normas 
técnicas publicadas. Se tomó como perspectiva metodológica la investigación documental, 
dado que el procedimiento implicó el rastreo, organización, sistematización y análisis de dis-
tintos documentos digitales, lo que permitió desarrollar un estado del arte en torno al fenó-
meno de estudio.

CURRICULAR RESIGNIFICATION WITH A LOOK AT THE DEVE-
LOPMENT OF DIGITAL COMPETENCES IN THE INITIAL TRAI-
NING OF TEACHERS.

ABSTRACT

Based on the process of identifying what was known about the topic of interest, what was 
investigated and what aspects remained unknown, the purpose of this article was to analyze 
and interpret the relevance and pertinence of the process of curriculum re-signification with a 
view to developing digital competencies in initial teacher training. The knowledge that emer-
ged from this article becomes a reference and an opportunity for reflection and institutional 
dialogic space. This article presented the results of a documentary review of scientific articles, 
doctoral theses, normative documents, and published technical standards. Documentary re-
search was taken as a methodological perspective, since the procedure involved the tracking, 
organization, systematization and analysis of different digital documents, which allowed the 
development of a state of the art on the phenomenon under study.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la sociedad se 
encuentra en contantes cambios y 
transformaciones, el ámbito educati-
vo no es ajeno a ello, el uso de los re-
cursos tecnológicos y digitales hacen 
cada vez más presencia en las aulas de 
clases, exigiéndole a las instituciones 
educativas y en especial a los maes-
tros su incorporación, articulación y 
uso pedagógico en el proceso de en-
señanza aprendizaje; direccionándose 
hacia la formación de un ciudadano 
digital  que responda y se adapte a las 
características de un mundo globali-
zado. En este sentido Vásquez (2020) 
resalta la importancia de la formación 
del docente concibiéndola como “el 
proceso por medio del cual se con-
cretan acciones para su consolidación 
como profesional en educación, resal-
tando de estas las vivencias que expe-
rimentan durante su formación inicial, 
las cuales son bases importantes en la 
construcción de un maestro de exce-

lencia” (p.281). Para Silva (2017), es 
necesario desde la formación inicial 
preparar al docente para los retos que 
representa integrar las Tecnologías en 
los procesos educativos. 

La formación inicial docente tie-
ne el enorme compromiso de crear 
las condiciones para que los docentes 
que se integren en el sistema educa-
tivo desarrollen las competencias ne-
cesarias para desenvolverse adecua-
damente en el complejo mundo de la 
enseñanza. Criterio compartido por 
Espinoza (2020), quien enfatiza que, 
el docente competente es aquel que 
a través de su accionar facilita entor-
nos    de    aprendizaje    donde    los 
estudiantes     construyen     sus     pro-
pios conocimientos y desarrollan las 
capacidades y actitudes, potenciando 
en el educando la vocación producti-
va, creativa y autónoma, capaces    de    
desenvolverse plenamente en el ám-
bito escolar, familiar y social de forma 
activa y responsable.

En la actualidad las Tecnologías 
en el contexto educativo son objeto 

RÉSUMÉ

Les familles, les écoles et les enseignants constituent des systèmes complexes. La formation 
globale de l’étudiant est liée à l’évolution acquise dans chaque système. Les familles dysfonc-
tionnelles affectent la stabilité émotionnelle, cognitive, sociale et adaptative de leurs mem-
bres, qui, en tant qu’étudiants, peuvent manifester des schémas perturbateurs et psycho-
pathologiques tant au sein des familles que dans les établissements d’enseignement. La 
responsabilité pédagogique de l’enseignant illustre l’engagement envers l’élève et son con-
texte familial. C’est une force qui contribuerait à la construction d’une éducation humaniste 
dans les systèmes formels et informels. Les enseignants, par leur responsabilité pédagogique, 
pourraient générer un nouvel ordre au sein du chaos scolaire dérivé du dysfonctionnement 
de la famille. La responsabilité pédagogique pourrait éveiller une vocation pour la profession, 
générer de l’appréciation, de l’acceptation et de la confiance pour l’étudiant et ses familles, 
pour une formation complète. Ce article Elle a été réalisée sur la base de la revue des sources 
documentaires et de leur analyse de contenu ; Son objectif est de susciter une réflexion sur 
le rôle des enseignants et des familles dans la construction de familles fonctionnelles, car sa 
consolidation pourrait contribuer à une formation complète et à une culture de paix. 

Mot clefes:
formation initiale des 

enseignants, éduca-
tion de qualité, com-

pétences numériques, 
instituts de formation 

des enseignants, re-
signification des pro-

grammes d’études.

RESIGNIFICATION CURRICULAIRE AVEC UN REGARD SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DANS LA 
FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS.
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de análisis debido a la importancia que implica 
que un docente tenga las competencias nece-
sarias para hacer frente a este cambio tecnoló-
gico, es decir, que esté capacitado para su uso, 
manejo y posterior implementación didáctica 
en el aula. Esto supone ser un docente compe-
tente del siglo XXI (Cruz, 2019). Las competen-
cias docentes sin duda alguna hacen parte de la 
columna vertebral de la educación, pues de ellas 
depende la comprensión que los estudiantes 
hagan sobre el proceso de enseñanza – apren-
dizaje. (Daza,2021).

Sin embargo, se ha tomado como referente 
enfoques culturales, curriculares, organizativos 
y prácticos que funcionaron en otros momen-
tos históricos pero que hoy han perdido valor 
(Marcelo y Vaillant, 2021), aspectos que han im-
pactado notoriamente no solo en el desarrollo 
profesional de los futuros maestros sino en el 
proceso de enseñanza y en la calidad educativa.

En lo que respecta a las políticas y normati-
vas que orientan la formación docente, el siste-
ma colombiano está estructurado y organizado 
por tres subsistemas de formación, siendo el 
primero de ellos el subsistema de formación ini-
cial de maestros y que hace referencia a los pro-
cesos y momentos de preparación de los sujetos 
interesados en ser educadores en los distintos 
niveles, áreas, campos del conocimiento y gru-
pos poblacionales específicos, (Solano, 2018).

En este sentido la formación inicial de 
maestros se lleva a cabo en las escuelas norma-
les superiores (ESN), primer laboratorio peda-
gógico para la profesionalización de maestros,  
para tal fin el decreto 1236 del 14 de septiembre 
de 2020 expedido por el (MEN) reglamenta la 
organización y el funcionamiento de las Escue-
las Normales Superiores (ENS) como institucio-
nes educativas autorizadas para ser formadoras 
de docentes promoviendo espacios para que 
el futuro educador apropie los fundamentos y 
saberes básicos, y desarrolle las competencias 
profesionales necesarias para efectuar su labor 
como profesional de educación,  y en su artículo 
2.3.3.7.1.4.   resalta que uno de los fines de las 
ENS es el de desarrollar en los docentes capa-
cidades para: mejorar e innovar las prácticas y 
estrategias pedagógicas e Impulsar el desarrollo 
de las capacidades de los docentes en relación 
con la apropiación y uso pedagógico de las nue-
vas tecnologías. 

Para lo cual la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas (UNESCO), marca 
un derrotero y puso de manifiesto un cambio a 
escala mundial, orientado a la construcción de 

sociedades del conocimiento inclusivas, basadas 
en los derechos humanos, el empoderamiento y 
la consecución de la igualdad de género. 

Asi mismo el uso de las TIC reviste un ca-
rácter crucial en el avance hacia la realización de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
específicamente, las metas relacionadas con el 
objetivo 4: educación de calidad. Sin embargo, 
en este escenario complejo la atención se cen-
tra aún más en el subsistema de formación ini-
cial docente y en especial en las ENS.

Sin embargo, el panorama no es tan claro 
y subyacen profundas dificultades como lo men-
ciona Said-Hung et al. (2011), evidenciando que, 
al interior de las instituciones de formación ini-
cial de maestros en Colombia, pese a observarse 
niveles altos de aprehensión en torno a la im-
portancia y uso de las tecnologías en la genera-
ción de escenarios de enseñanza y aprendizaje, 
también se aprecian bajos niveles de aprovecha-
miento e implementación pedagógico de estos 
recursos en los procesos de aprendizaje. 

Así mismo llama la atención que, a pesar 
de la normatividad y de los esfuerzos por desa-
rrollar competencias digitales, aun se observa 
que los procesos de enseñanza y aprendizaje 
continúan en muchos de los casos, orientados, 
principalmente, bajo perspectivas pedagógicas 
tradicionales, donde las tecnologías se incorpo-
ran al aula para realizar lo mismo que se hacía 
sin ellas (Cabero, 2015; Molina-Ríos y Salazar-
Sierra, 2015). 

En este sentido, el llamado a las Institu-
ciones de formación inicial y en especial a las 
escuelas normales superiores es promover el 
desarrollo de las competencias digitales, garan-
tizando la pertinencia de sus propuestas curricu-
lares, planes de estudio y de sus prácticas peda-
gógicas para responder a los retos que plantea 
la sociedad del conocimiento (MEN, 2017).

Bajo este panorama surge entonces la pre-
gunta: ¿Cómo lograr que las escuelas normales 
superiores incorporen y articulen a sus propues-
tas de formación inicial de maestros el desarro-
llo de competencias digitales? dando respuesta 
a los requerimientos normativos, pero sobre 
todo a los de su propia naturaleza.

El alcance de este artículo fue el de rea-
lizar un análisis e interpretación en torno a la 
relevancia y pertinencia del proceso de la resig-
nificacion curricular con miras al desarrollo de 
competencias digitales en la formación inicial de 
maestros. Esta investigación documental se cen-
tró en la búsqueda y análisis de artículos de alto 
impacto, tesis doctorales, documentos normati-
vos y notas técnicas enfocadas en la formación 
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inicial docente, calidad educativa, competencias 
digitales, y resignificacion curricular.

Para su desarrollo se organizó de la siguien-
te manera: el desarrollo teórico que permitió 
realización de un estado del arte en torno al fe-
nómeno de estudio, por otro lado la parte me-
todológica permitió describir el procedimiento 
y desarrollado para la localización, selección, 
análisis y validación de las fuentes consulta-
das, finalmente la Discusión y conclusiones que 
posibilitó la caracterización de cada una de las 
fuentes primarias consultadas, estableciendo 
un análisis comparativo que permitió identificar 
puntos de encuentro y choque entre las diversas 
teorías propuestas en cada referente para llegar 
a todas aquellas reflexiones propias del análisis 
de las fuentes originales.

II. DESARROLLO TEÓRICO

El acelerado desarrollo de la tecnología y 
su presencia en el ámbito de la profesión do-
centes, requiere un análisis y reflexión profunda 
en torno a los programas de formación inicial 
de maestros, a la pertinencia y relevancia  del 
currículo y a las prácticas pedagógicas de sus 
maestros en torno al desarrollo de competen-
cias digitales, según los desafíos de la sociedad 
del conocimiento y la globalización; así mismo a 
los distintos  modelos, enfoques y concepciones 
que fundamentan y orientan el desarrollo de 
las competencias profesionales de los futuros 
maestros; y dar respuestas a las demandas de 
un escenario en donde el proceso de enseñan-
za aprendizaje esta permeado, y mediado por el 
uso de los recursos tecnológicos, la innovación y 
la trasformación de la práctica pedagógica. 

De acuerdo a  la Unesco (2018) Area et al. 
(2016), Pozos-Pérez y Tejada-Fernández ( 2018) 
citado en García et al. (2022), diferentes enfo-
ques plantean que las economías y sociedades 
conectadas requieren formar ciudadanos capa-
ces de participar de manera competente y su-
mamente responsable en contextos políticos, 
económicos, socioculturales, que estén en ca-
pacidad de incorporar e integrar  las diferentes 
herramientas y sistemas digitales, el acceso y 
gestión de la información, la generación y difu-
sión de conocimiento y que promuevan la inno-
vación.

El propósito de mejorar y fortalecer las 
competencias digitales en los maestros, impli-
ca desarrollar modelos pedagógicos inherente 
con perspectivas teóricas que se adecuen no 
solamente a este proceso de mejoramiento y 

capacitación docente, sino, también al proceso 
formativo del estudiante en su globalidad. (Ja-
lón-Arias,2022).

Por su parte Sosa et al. (2005) y Hernández 
(2008) citado por Rodríguez (2020) resaltan que, 
desde el constructivismo, el estudiante, asume 
un papel responsable y eficiente de su aprendi-
zaje. Por ello en el constructivismo el aprendi-
zaje es activo, pues supone que los individuos 
cuando controlan su aprendizaje, pueden lograr 
aprender de forma significativa; es decir, los es-
tudiantes logran producir conocimientos por sí 
mismos a medida que van aprendiendo. 

El constructivismo es un modelo pedagógi-
co que considera a los estudiantes como sujetos 
activos, con capacidades para tomar decisiones 
y emitir juicios, esto implica una participación 
tanto del profesor como de los estudiantes, 
quienes intercambian durante el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje para cons-
truir conocimientos como lo expresan (Chérrez 
y Quevedo, 2018). 

Este modelo aporta elementos fundamen-
tales en la construcción de una enseñanza y 
aprendizaje enfocado al desarrollo de compe-
tencias y su incorporación al sistema educativo 
es un reto por superar en el siglo XXI. (Tejada 
Marroquín et al., 2022).

Esto implicaría una formación centrada en 
la autonomía frente al propio acto de aprender 
y la generación del conocimiento, se concibe al 
docente como un agente de cambio y transfor-
mación, que tenga la capacidad de indagar el 
por qué y el para qué de su acción docente. 

Por su parte el enfoque socio formativo for-
mulado por Tobón (2018) consiste en promover 
la formación de las personas desde la integrali-
dad articulando las dimensiones biológica, psi-
cológica, sociológica y espiritual, gestionando la 
formación de los estudiantes analíticos, críticos, 
creativos frente a los problemas de su contex-
to, capaces de participar del trabajo colaborati-
vo evidenciando mejora a través del producto y 
resolución de problemas, teniendo en cuenta la 
evaluación de logros para asumir nuevos retos. 

Lo cual implicaría un marco de reflexión-ac-
ción que busca crear contextos educativos para 
formar individuos íntegros y competentes que 
puedan hacer frente a diversidad de desafíos a 
lo largo de su desarrollo personal y comunitario, 
partiendo de la vinculación de los procesos so-
ciales y espacios en los que se desenvuelven los 
individuos con la educación, para que así la for-
mación tenga sentido. Desde el punto de vista 
de la socio formación, las prácticas pedagógicas 
son el camino para el desarrollo de las compe-
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tencias en los estudiantes porque se ajustan a 
los problemas y retos de la sociedad (Tobón et 
al., 2016)

Desde esta perspectiva, la formación do-
cente iría más allá de la simple transmisión o 
mecanización de contenidos programáticos, ya 
que se concibe al individuo como ser integral, 
incluyendo su tendencia, forma de percibir la 
realidad, un ser cambiante. Esto significa en-
tonces la unificación de las habilidades con los 
conocimientos que, relacionados con los valores 
y actitudes, motivan que el individuo use de for-
ma integral los recursos medios e instrumentos 
que lo rodean para desarrollar una determinada 
actividad. (Tobón, 2013).

Así mismo Giesbrecht (2007) menciona 
que el Conectivismo se plantea como una pro-
puesta pedagógica que brinda la posibilidad de 
conectar con otros mediante entornos colabo-
rativos o redes sociales; fundamentado en prin-
cipios y métodos en experiencias de aprendizaje 
en línea que empoderan las actuales competen-
cias comunicativas digitales del docente. (Dow-
nes, 2020).  

El Conectivismo promueve que el sujeto 
tome el control de su aprendizaje, identifique 
conexiones para el aprendizaje continuo y con-
traste los conceptos encontrados con aquellos 
de la realidad cambiante. (Gómez et al., 2020). 

En este escenario el papel del docente es 
crear ecologías de aprendizaje, lo que implica 
según Pedroza (2020) un escenario donde coha-
biten seres humanos y artefactos tecnológicos, 
para la conservación y creación de un entorno 
biodiverso de aprendizajes a fin de enriquecer 
significativamente el conocimiento, los valores, 
la ética y los afectos, para lograr conformar co-
munidades que procuren la multiplicación del 
conocimiento motivando la vinculación de suje-
tos en diversas redes y nodos.

Este recorrido entre los enfoques y teorías 
permite tener un panorama más claro acerca de 
las bases que fundamentan el desarrollo de las 
competencias digitales de los maestros, permi-
te identificar las características y los elementos 
pertinentes y relevantes que las escuelas forma-
doras de maestros deben tener en cuenta. 

De igual manera otro aspecto a considerar 
son las orientaciones que al respecto, la última 
versión del Marco, publicada en 2018 por la 
UNESCO, tiene en cuenta la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, y está pensada para 
preservar y propiciar las competencias que con-
tinúan siendo importantes y situarlas en el con-
texto de los actuales avances tecnológicos y las 
exigencias cambiantes de la vida y el trabajo. En 

estas se establecen 6 aspectos relevantes y per-
tinentes para el desarrollo de las competencias 
digitales, la cual recalca que los maestros, ade-
más de adquirir competencias relativas a las TIC 
y la capacidad de desarrollarlas en sus alumnos, 
deben poder incorporarla y articularlas para 
ayudar a estos a convertirse en estudiantes co-
laborativos, creativos, capaces de resolver pro-
blemas, y en ciudadanos innovadores y compro-
metidos de la sociedad. 

En un primer momento se aborda la com-
prensión del papel de las TIC en las políticas 
educativas. Este aspecto motiva a los docentes a 
entender la relación existente de las tecnologías 
con las prioridades a nivel nacional en materia 
de educación, tal como se expresan en el mar-
co de las políticas. Los maestros deberían tener 
claro la importancia de su papel: preparar a la 
próxima generación para que sus ciudadanos 
sean componentes efectivos y productivos de la 
sociedad.

En lo que respecta al currículo y evalua-
ción. Este aspecto deja ver de qué manera las 
TIC impactan y promueven objetivos específicos 
definidos en el currículo y cómo pueden ayudar 
a la evaluación.

En el aspecto de la pedagogía, se orien-
ta a los docentes a mejorar y perfeccionar sus 
métodos de enseñanza y aprendizaje aplicando 
las Tecnologías. De esta forma, desarrollarán 
sus competencias y, en una fase final, serán ca-
paces de implementar estrategias pedagógicas 
innovadoras de formas alternativas, centradas 
en el alumno, basadas en la resolución de pro-
blemas de manera colaborativa, por proyecto, y 
aprendizaje situado. Al respecto, Bernate, et al. 
(2019) manifiestan que “el docente se debe tra-
zar como objetivo primordial la formación de los 
educandos, mejorar las estrategias que utiliza y 
adecuar constantemente éstas para propiciar el 
desarrollo y la construcción del conocimiento” 
(p.744).

Por su parte en lo que respecta al aspec-
to de la utilización de competencias digitales, 
esto implicaría integrar las nuevas tecnologías 
de manera pedagógica en el quehacer que des-
empeñan los docentes, generando nuevas es-
trategias vinculadas con la colaboración, trabajo 
en redes con otros docentes y la planificación. 
Peinado, et al. (2019) manifiestan que a través 
de dichas estrategias se “confirman aumento 
de la colaboración entre los alumnos, una me-
jora del ambiente de trabajo, aclarando que es 
más relajado, una participación más activa de 
los alumnos en el aprendizaje, mayor nivel de 
responsabilidad y mayor interacción con el pro-
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fesor” (p.18).
La Organización y administración sugiere 

implementar modalidades para gestionar los re-
cursos digitales con los que cuente la institución 
que permitan la interacción con la comunidad 
virtual, y al mismo tiempo proteger a las perso-
nas que los utilizan.

Otro aspecto relevante tiene que ver con 
el Aprendizaje profesional de los docentes, el 
cual está orientando hacia una formación per-
manente con el propósito de empoderar a los 
docentes para que estos pongan en marcha un 
perfeccionamiento profesional que durará toda 
la vida, a la luz de un escenario educativo que se 
transforma día a día.

Para que las escuelas normales superiores 
den respuesta a este marco de competencias 
digitales se hace necesario e indispensable un 
proceso de reflexión y cambio en torno a lo que 
se tiene declarado en la propuesta de forma-
ción, a lo que las políticas educativas proclaman, 
a las de su propia naturaleza, pero sobretodo a 
la del contexto en el que ejercerá su labor el fu-
turo maestro. 

La resignificacion es un proceso que im-
plica la articulación sinérgica de varias reflexio-
nes que incluyen la revisión de los horizontes 
institucionales (misión, visión, perfiles de for-
mación, orientación pedagógica) y la construc-
ción curricular de los campos de pensamiento 
(cultura, arte y deporte; ciudadanía, inclusión y 
socio emocionalidad; comunicación, lenguaje y 
bilingüismo; ciencia, tecnología e innovación).) 
(Ministerio de Educación Nacional [MEN], Coali-
ción Latinoamericana para la Excelencia Docen-
te, Universidad de los Andes y Universidad de La 
Sabana ,2022.).

En lo que respecta al currículo se parte del 
hecho que este permite la conceptualización 
con el quehacer docente y la relación con la rea-
lidad, su re significación dependerá de los sig-
nificados atribuidos a las acciones que puedan 
realizar los docentes, en su práctica. (Espinoza y 
Jiménez, 2021).  En este sentido la reflexión im-
plicaría una construcción en torno a la episteme 
no limitada   por la sombra de la construcción de 
la normativa o de las políticas educativas, sino 
generada a la luz de la praxis, es decir, que las 
acciones curriculares   más relevantes y signifi-
cativas se emprenden por parte de los docentes   
realizando   las   construcciones   curriculares   
que den cuenta y materializasen las necesidades 
sociales.

Actualmente y de acuerdo con los linea-
mientos del MEN, a través del Decreto 1236 de 
2020, las escuelas normales superiores están 

llamadas a resignificar su proyecto educativo 
como instituciones educativas formadoras de 
docentes para asumir los procesos de verifica-
ción de condiciones y acreditación de sus pro-
gramas de formación inicial de maestros, lo que 
implica procesos de autoevaluación institucio-
nal, análisis,  reflexión y ajustes de las condicio-
nes de diverso orden que sirven de contextos 
formativos e insumos para desarrollar los ajus-
tes a los componentes macro, meso y microcu-
rriculares del proyecto educativo institucional. 

Específicamente el que tiene que ver con 
la gestión académica, como lo señala el MEN 
(2008) en la guía de mejoramiento institucional 
considerándola: La esencia del trabajo de un 
establecimiento educativo. Señala cómo se en-
focan sus acciones para lograr que los alumnos 
aprendan y desarrollen las competencias ne-
cesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Encargado de los procesos de dise-
ño curricular, prácticas pedagógicas, gestión de 
clases y seguimiento académico. (p.28)

En este sentido la resignificacion de la pro-
puesta de formación inicial de maestros debe 
promover tres dimensiones Según Santos et al. 
(2022):

Dimensión 1. Integralidad del currí-
culo: Esta dimensión aporta al de-
sarrollo de la Competencia digital 
docente (CDD) en la medida en que 
comprende el reto de crear espacios 
de formación que le permitan a los 
futuros docentes afrontar integral-
mente los problemas del entorno 
educativo, tal como lo plantea Ló-
pez (2010) quien define la integra-
lidad en función de la “coherencia, 
cumplimiento y pertinencia de los 
contenidos del currículum para la 
finalidad competencial programa-
da, así como la posibilidad de que 
con los mismos se pueda dar res-
puesta a los problemas con que se 
encontrarán los profesionales a su 
finalización” (p. 329). Dimensión 2. 
Flexibilidad curricular: Esta dimen-
sión corresponde al reto de diseñar 
mecanismos pedagógicos y proce-
sos de actualización curricular que 
permitan satisfacer las necesidades 
y expectativas de los estudiantes, 
unido al diseño de diferentes rutas 
curriculares adaptadas para el de-
sarrollo de la CDD, incrementando 
a su vez el nivel de estandarización 
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de los procesos educativos y el me-
joramiento de la calidad (Rohlehr, 
2006; López, 2010). Dimensión 3. 
Interdisciplinariedad del currículo: 
Esta dimensión hace referencia a los 
espacios y condiciones curriculares 
y extracurriculares, que permiten al 
estudiante ampliar su mirada multi-
dimensional del contexto educativo, 
gracias al aporte de las diferentes 
asignaturas del currículo, el desa-
rrollo de proyectos de aula integra-
dores, la generación de procesos 
participativos e interdisciplinarios 
en el análisis de casos y el desarro-
llo de las prácticas profesionales, los 
cuales hacen parte de las diferentes 
estrategias de interacción entre los 
docentes y estudiantes, constru-
yendo saberes compartido (López, 
2010). 

La falta de escenarios de reflexión peda-
gógica frente al currículo evidencia, igualmente, 
pérdida del horizonte institucional de las acti-
vidades o prácticas que desarrolla el ‘profesio-
nal de la educación (Berrio,2019), las escuelas 
normales  superiores no pueden cerrarse a  una 
realidad que toca a sus puertas y que exige ge-
nerar en su interior los ajustes necesarios para 
responder a los requerimientos del contexto 
mundial, nacional y local, a las políticas educa-
tivas y a las implicaciones de un nuevo contrato 
social de la educación, así pues, se requiere que 
las escuelas formadoras de maestros generen 
procesos de mejoramiento continuo con miras 
al cambio y a la transformación de sus propues-
tas de formación inicial de maestros que permi-
tan el desarrollo de competencias digitales en 
los futuros maestros.

Por esta razón, según Guzmán y Pinto 
(2004) nombrado por Berrio (2019) la resignifi-
cacion curricular es un ejercicio que debe tener 
en cuenta las siguientes condiciones: 

1.El currículum no es elaborado 
por expertos-especialistas externos 
a la labor pedagógica realizada en 
los centros escolares. El currículum 
es elaborado por los docentes… 2. 
Esta elaboración curricular… supone 
la apropiación, interpretación y re-
construcción de los códigos implíci-
tos en el proceso… 3. Las instancias 
de apropiación de este currículum 
se dan en diversos niveles y momen-

tos, los que no necesariamente se 
desarrollan a partir de una secuen-
cia témporoespacial lineal… 4. Este 
proceso de resignificacion exige 
que los actores, principalmente los 
docentes, elaboren sus propios có-
digos interpretativos, situación que, 
necesariamente, llevará a importan-
tes niveles de disenso con los códi-
gos elaborados por los organismos 
centrales. 5. Esta transformación del 
pensar y hacer curricular lleva a que 
todo centro escolar pueda ser con-
siderado, efectivamente, un campo 
de autonomía, vale decir, las co-
munidades educativas, de suyo, se 
convierten en escenarios de cons-
trucción curricular, dadas las accio-
nes de apropiación, interpretación 
y resignificacion curricular en ellas 
desarrolladas. (p.262)

De este modo, la resignificación curricular 
hace parte de un proceso autónomo, relevante 
y pertinente que, a través de la transformación, 
busca que las instituciones educativas forma-
doras de formadores puedan tomar decisiones 
coherentes a sus necesidades, las cuales se en-
cuentran estrechamente ligadas a lo los fines y 
objetivos de la educación, los principios de edu-
cabilidad, Enseñabilidad, pedagogía, contextos 
e interculturalidad, y los procesos de formación, 
investigación, evaluación y extensión durante 
todo el proceso formativo, como parte de su or-
ganización curricular, y como núcleos básicos y 
comunes del saber pedagógico en la formación 
de maestros.

III. METODOLOGÍA

Desde el punto de vista del planteamien-
to metodológico, la presente investigación es 
de tipo documental, con enfoque cualitativo, el 
procedimiento implicó el rastreo, organización, 
sistematización y análisis de distintos documen-
tos digitales, lo que permitió desarrollar un es-
tado del arte en torno al fenómeno de estudio, 
para la organización de los documentos consul-
tados, se creó una matriz en Excel para el ar-
queo referencial, la cual contuvo los siguientes 
campos o categorías de análisis: nivel de inda-
gación desde lo internacional, nacional y local; 
año de publicación: desde el más antiguo al más 
reciente ; fuente de información: artículo cientí-
fico, tesis doctoral, documentos normativos, no-
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tas técnicas; título del trabajo, autores, aspectos 
relevantes del trabajo leído y que le aportan a 
su objeto de investigación, reflexión, referencia 
y finalmente dirección electrónica del documen-
to.

Como criterio de búsqueda se incluyeron 
los siguientes descriptores: Formación inicial 
docente, Educación de calidad, Competencias 
digitales, Escuelas normales superiores, resig-
nificacion curricular, estos descriptores fueron 
combinados de diversas formas al momento de 
la exploración con el objetivo de ampliar los cri-
terios de búsqueda. 

Posteriormente se planteó la comparación 
entre las experiencias internacionales recogidas, 
la situación actual de las políticas en Colombia 
en lo que respecta a la formación inicial docente 
y opinión de expertos con relación al desarrollo 
de competencias digitales en maestros, para fi-
nalmente construir este documento a la luz de 
los resultados obtenidos en la búsqueda docu-
mental.

IV. CONCLUSIONES

Indiscutiblemente uno de los temas más 
álgidos al que se enfrentan las instituciones edu-
cativas cuya naturaleza es la formación inicial de 
maestros es al desarrollo de competencias di-
gitales, en una sociedad inmersa en el caos, el 
cambio y la complejidad.

Se requiere que las escuelas formadoras 
de maestros prioricen el desarrollo de compe-
tencias digitales en los futuros maestros y de 
esta manera a partir de procesos de resignifica-
cion curricular fortalezcan los componentes me-
todológicos y didácticos para su incorporación y 
articulación a los contenidos programáticos de 
la propuesta de formación.

Las escuelas y sus maestros se convierten 
en piezas claves para lograr una transformación 
social en sus comunidades, están llamados a 
repensar, replantear sus prácticas pedagógicas 
para dar respuesta a las necesidades de una so-
ciedad inmersa hoy en día en la tecnología. 

Para fortalecer las propuestas de forma-
ción y desarrollar la Competencias digitales do-
centes es necesario analizar las implicaciones 
de la misma en el perfil profesional del docente, 
las políticas educativas nacionales e internacio-
nales, el componente metodológico y didáctico 
para que su incorporación sea efectivas y para 
que estas acciones no queden en la enseñanza 
instrumental de herramientas, y se centren en 
potenciar las diferentes dimensiones de la Com-

petencias digitales.
Se requiere el apoyo del estado y de las 

distintas entidades territoriales para un acom-
pañamiento efectivo, la inversión en infraestruc-
tura, recursos tecnológicos, conectividad, y for-
mación permanente a los docentes en ejercicio 
que hacen parte de la planta de personal y de 
los distintos programas de formación de docen-
tes de las ENS. 

Desde su gestión organizacional la escue-
la normal debe priorizar de manera articulada 
cambios profundos que involucren, la cultura 
organizacional, y las áreas de gestión académi-
ca, directiva, administrativa, financiera y comu-
nitaria para que el impacto permee en toda la 
comunidad educativa. 

Así mismo, se puede afirmar, que a par-
tir de los procesos de resignificacion curricular 
que se dan al interior de las instituciones edu-
cativas, se generan conocimientos valiosos que 
permiten plantear alternativas de solución a las 
debilidades detectadas, la investigación y eva-
luación del currículo aportan una información 
valiosa para las escuelas que permiten la toma 
de decisiones y el planteamiento de planes de 
mejora encaminados a la busqueda de la calidad 
educativa.

Finalmente, la resignificacion curricular 
con miras al desarrollo de las competencias di-
gitales en la formación inicial de maestro debe 
ser vista como un proceso que busca dar nuevos 
significados a la educación, es un ejercicio que 
está en procura de la renovación, por su carác-
ter novedoso de la escuela. La experiencia de los 
maestros y las escuelas normales superiores se 
nutren de la reflexión permanente, del trabajo 
colegiado y de su articulación a los marcos nor-
mativos, a las características del contexto. Por 
esta razón, se considera que la resignificacion 
es la oportunidad que renueva y transforma los 
procesos pedagógicos y de formación. 

Aportes de la Investigación

El conocimiento que emergió de este ar-
tículo y del proceso de revisión sistemática de 
las fuentes consultadas; la investigación desde 
lo educativo se convierte en un valioso referen-
te y oportunidad para la reflexión, un espacio 
dialógico institucional en torno a la relevancia 
y pertinencia de la resignificacion curricular 
como proceso de mejoramiento con miras al 
desarrollo de competencias digitales en los fu-
turos maestros, la investigación documental da 
cuenta a partir de los aportes teóricos de las im-
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plicaciones de dicho proceso tomando en cuen-
ta el modelo pedagógico constructivista, y los 
enfoques socio formativos y conectivista como 
referentes inherentes con perspectivas claras y 
precisas que se adecuan a la realidad actual, asi 
mismo destaca las integralidad del currículo, la 
flexibilidad curricular y su interdisciplinariedad 
como las dimensiones necesarias para una ver-
dadera resignificacion. 
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PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN CONSCIENTE EN LA ERA DI-
GITAL: UNA REVISIÓN COSMOGÓNICA PARA ADOLESCENTES 
INTERNAUTAS.

Máximo Enrique Castillo Torrealba
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
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RESUMEN

En este artículo se investiga la importancia de la comunicación consciente en línea para pro-
mover el bienestar de los adolescentes internautas en la era digital. Se emplea un enfoque 
cosmogónico que integra teorías sobre el origen y la evolución del universo con perspectivas 
contemporáneas de comunicación digital. El objetivo principal es explorar las prácticas de 
comunicación en línea de los adolescentes, identificando desafíos y oportunidades, y propo-
ner estrategias para promover un uso saludable de la tecnología. Se destacan autores como 
Durkheim (1915), y Freitas et al. (2021), cuyas teorías en cosmogonía y comunicación digital 
respaldan la investigación. La metodología utilizada consiste en una revisión exhaustiva de la 
literatura que integra estudios sobre comunicación digital, comportamientos adolescentes en 
línea y teorías de la cosmogonía. Se analizan características demográficas, comportamientos 
y desafíos de los adolescentes internautas, así como implicaciones prácticas y áreas de inves-
tigación futuras. Los resultados sugieren que la comunicación en línea ofrece oportunidades 
significativas para el desarrollo de los adolescentes, pero también plantea desafíos como la 
adicción a Internet, el ciberacoso y la presión por la imagen corporal. Se proponen prácticas de 
comunicación consciente, incluyendo educación integral en comunicación digital, programas 
de alfabetización mediática y promoción del diálogo familiar. En conclusión, la comunicación 
consciente en línea es fundamental para el bienestar de los adolescentes en la era digital. 
Es necesario abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología, 
adaptando estrategias a contextos culturales y socioeconómicos específicos. Las prácticas de 
comunicación consciente pueden promover un uso responsable de la tecnología y mejorar el 
desarrollo emocional y social de los jóvenes.

PRACTICES OF CONSCIOUS COMMUNICATION IN THE DIGITAL 
AGE: A COSMOGONIC REVIEW FOR TEEN INTERNET USERS.

ABSTRACT

This article investigates the importance of conscious online communication in promoting the 
well-being of teenage internet users in the digital age. It employs a cosmogonic approach 
that integrates theories on the origin and evolution of the universe with contemporary pers-
pectives on digital communication. The main objective is to explore teenagers’ online commu-
nication practices, identifying challenges and opportunities, and proposing strategies to pro-
mote healthy technology use. Authors such as Durkheim (1915), and Freitas et al. (2021) are 
highlighted, whose theories in cosmogony and digital communication support the research. 
The methodology used consists of a comprehensive literature review integrating studies on 
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I. INTRODUCCIÓN

La comunicación en la era digital 
ha transformado radicalmente la for-
ma en que interactuamos, nos relacio-
namos y nos informamos. En particu-

lar, los adolescentes, nativos digitales 
por excelencia, se encuentran inmer-
sos en un mundo digital donde la co-
municación en línea juega un papel 
central en su vida cotidiana. Desde las 
redes sociales hasta las plataformas 
de mensajería instantánea, la comuni-

RÉSUMÉ

Cet article examine l’importance de la communication en ligne consciente pour promouvoir 
le bien-être des adolescents internautes à l’ère numérique. Il adopte une approche cosmo-
gonique qui intègre les théories sur l’origine et l’évolution de l’univers avec les perspectives 
contemporaines de la communication numérique. L’objectif principal est d’explorer les prati-
ques de communication en ligne des adolescents, en identifiant les défis et les opportunités, 
et en proposant des stratégies pour promouvoir une utilisation saine de la technologie. Des 
auteurs tels que Durkheim (1915), Cervantes & De Lope (2007) et Freitas et al. (2021) sont mis 
en avant, dont les théories en cosmogonie et en communication numérique soutiennent la re-
cherche. La méthodologie utilisée consiste en une revue exhaustive de la littérature intégrant 
des études sur la communication numérique, les comportements des adolescents en ligne et 
les théories cosmogoniques. Les caractéristiques démographiques, les comportements et les 
défis des adolescents internautes sont analysés, ainsi que les implications pratiques et les 
domaines de recherche futurs. Les résultats suggèrent que la communication en ligne offre 
des opportunités significatives pour le développement des adolescents, mais pose également 
des défis tels que la dépendance à Internet, le cyberharcèlement et la pression liée à l’image 
corporelle. Des pratiques de communication consciente sont proposées, notamment une édu-
cation complète à la communication numérique, des programmes d’éducation aux médias et 
la promotion du dialogue familial. En conclusion, la communication consciente en ligne est 
essentielle pour le bien-être des adolescents à l’ère numérique. Il est nécessaire de relever 
les défis et de tirer parti des opportunités offertes par la technologie, en adaptant les straté-
gies aux contextes culturels et socioéconomiques spécifiques. Les pratiques de communication 
consciente peuvent favoriser une utilisation responsable de la technologie et améliorer le dé-
veloppement émotionnel et social des jeunes.

Mot clefes:
communication en 
ligne, adolescents, 

bien-être, technolo-
gie, cosmogonie.

PRATIQUES DE COMMUNICATION CONSCIENTE À L’ÈRE NU-
MÉRIQUE: UNE REVUE COSMOGONIQUE POUR LES ADOLES-
CENTS INTERNAUTES.
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digital communication, adolescent online behaviors, and cosmogony theories. Demographic 
characteristics, behaviors, and challenges of teenage internet users are analyzed, as well as 
practical implications and future research areas. The results suggest that online communi-
cation offers significant opportunities for teenage development but also poses challenges 
such as Internet addiction, cyberbullying, and body image pressure. Practices of conscious 
communication are proposed, including comprehensive education in digital communication, 
media literacy programs, and promotion of family dialogue. In conclusion, conscious online 
communication is essential for the well-being of teenagers in the digital age. It is necessary to 
address challenges and capitalize on the opportunities offered by technology, adapting stra-
tegies to specific cultural and socioeconomic contexts. Practices of conscious communication 
can promote responsible technology use and improve the emotional and social development 
of young people.
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cación digital ha abierto nuevas posibilidades de 
conexión, pero también ha planteado desafíos 
únicos para esta generación.

La importancia de entender y promover 
una comunicación consciente en línea entre 
los adolescentes no puede subestimarse. En un 
entorno digital donde la información fluye cons-
tantemente y las interacciones son cada vez más 
complejas, es fundamental examinar cómo es-
tas prácticas afectan el bienestar emocional, so-
cial y psicológico de los jóvenes.

Este artículo se propone explorar las prác-
ticas de comunicación consciente en línea, cen-
trándose específicamente en su impacto en los 
adolescentes internautas. A través de una revi-
sión exhaustiva que integra perspectivas tanto 
de la cosmogonía como de la comunicación digi-
tal contemporánea, se busca comprender mejor 
los desafíos y oportunidades que enfrentan los 
jóvenes en el mundo digital.

Los objetivos específicos de esta revisión 
incluyen examinar las teorías y modelos rele-
vantes tanto en cosmogonía como en comuni-
cación digital, identificar las características de-
mográficas y comportamientos digitales de los 
adolescentes internautas, analizar los desafíos y 
oportunidades según contextos culturales y so-
cioeconómicos, y proponer prácticas de comu-
nicación consciente para promover un uso sa-
ludable de la tecnología entre los adolescentes.

A lo largo de este artículo, se empleará un 
enfoque cosmogónico para comprender la evo-
lución de la comunicación en línea y su impacto 
en la sociedad contemporánea. Al integrar esta 
perspectiva con las teorías y modelos actuales 
de comunicación digital, se pretende ofrecer 
una visión integral y enriquecedora sobre un 
tema crucial en la era digital.

II. MARCO CONCEPTUAL

Cosmogonía: Origen y Evolución

La cosmogonía, estudiada por autores 
como se enfoca en comprender el inicio y la 
evolución del universo. Desde narrativas mi-
tológicas hasta enfoques más científicos, esta 
disciplina ha transitado históricamente para ex-
plicar la creación del cosmos, la formación de 
galaxias, estrellas y planetas, como destaca Un-
ceta (2009). Asimismo, autores como Durkheim 
(1915) indican que la cosmogonía abarca una vi-
sión completa del mundo y sus elementos, evo-
lucionando desde mitos hacia una visión más 
racional y terrenal.

Adolescentes Internautas: Comportamientos y 
Desafíos

Los adolescentes, según Caballero-Hoyos 
(2003) y Freitas et al. (2021), han adoptado un 
papel activo en las redes sociales y plataformas 
digitales, mostrando comportamientos como la 
socialización virtual y el consumo de informa-
ción en línea. Sin embargo, este fenómeno tam-
bién ha llevado a desafíos como la adicción y sus 
repercusiones en la salud mental, como men-
cionan Weinstein & Lejoyeux (2010, citado en 
Bergmark et al., 2011). La interacción en entor-
nos digitales, argumenta Garrote (2013), influye 
en la adolescencia, marcada por cambios inten-
sos que pueden exacerbarse con el uso excesivo 
de Internet, influyendo en la construcción de la 
identidad y generando conflictos, según Freitas 
et al. (2021).

Comunicación en la Era Digital: Oportunidades 
y Desafíos

La era digital, como señalan Condeza 
Dall’Orso (2021) y Salinas Gonzalez & Gómez 
Navas (2018), ha transformado la comunicación 
y la interacción humana. El acceso a la infor-
mación y la conectividad global han generado 
oportunidades como la expansión de la dispo-
nibilidad de información y la mejora de la pro-
ductividad, según la OECD (2019), pero también 
ha planteado desafíos como el ciberacoso y la 
desinformación. El surgimiento de nuevas pla-
taformas, como señalan Marta-Lazo, Gabelas-
Barroso & Marfil-Carmona (2019), ha redefini-
do las dinámicas empresariales, educativas y 
gubernamentales, presentando oportunidades 
personalizadas, pero también desafíos relacio-
nados con la privacidad y seguridad en línea. 
En el ámbito educativo, la comunicación en la 
era digital ofrece oportunidades de llegada a 
los estudiantes, aunque implica preocupaciones 
como la equidad digital y la seguridad, como se-
ñalan Condeza Dall’Orso (2021) y Salinas Gonza-
lez & Gómez Navas (2018). Asimismo, gobiernos, 
como destacan Marta-Lazo, Gabelas-Barroso & 
Marfil-Carmona (2019), enfrentan desafíos en 
términos de transparencia, privacidad y seguri-
dad ciudadana.

Origen y Evolución de la Comunicación en Lí-
nea

Desde las formas primitivas de comuni-
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cación hasta la conectividad global de la era 
digital, la comunicación ha evolucionado cons-
tantemente. Desde gestos y señales ancestrales 
hasta la escritura y la invención de la imprenta 
por Gutenberg en el siglo XV, la transmisión de 
información ha experimentado cambios signifi-
cativos. Con la llegada de la era digital, la comu-
nicación en línea ha alcanzado un nuevo nivel, 
con la invención de ARPANET en 1969 y la crea-
ción de redes sociales como Facebook en 2004, 
permitiendo una conectividad global e instantá-
nea. Esta evolución ha llevado a un mundo cada 
vez más interconectado donde la comunicación 
desempeña un papel central en la vida diaria, 
destacando la fascinante transformación desde 
las raíces analógicas hasta la expansión digital 
en el siglo XXI.

Perspectivas y Modelos Teóricos en la Comuni-
cación Digital de Adolescentes

Si bien la cosmogonía brinda una perspec-
tiva interesante sobre el origen y la evolución 
del universo, su relación directa con la comuni-
cación digital de los adolescentes puede resul-
tar algo forzada. Por lo tanto, es más relevante 
examinar teorías y modelos que aborden espe-
cíficamente la dinámica de la comunicación en 
entornos digitales desde una perspectiva psico-
lógica y social.

Un modelo ampliamente utilizado es la 
Teoría del Uso y Gratificaciones, que explora 
las motivaciones y necesidades que llevan a 
los adolescentes a utilizar ciertas plataformas o 
tecnologías digitales (Kardefelt-Winther, 2017). 
Comprender estas motivaciones puede ayudar a 
diseñar estrategias más efectivas para promover 
un uso saludable de la tecnología.

Otro enfoque teórico relevante es el de la 
Privacidad Comunicativa, que analiza cómo los 
adolescentes gestionan su privacidad y revela-
ción de información personal en línea (Trepte & 
Masur, 2017). Esto es especialmente importante 
dado el riesgo de exposición excesiva y poten-
ciales problemas de seguridad en línea.

Además, los modelos de interacción y co-
municación en entornos educativos a distancia, 
como los propuestos por Ulloa-Brenes (2022), 
son fundamentales para comprender las impli-
caciones pedagógicas de la comunicación digital 
entre estudiantes y docentes.

Respecto a los desafíos identificados, 
como el ciberacoso, la adicción a Internet y la 
comparación social, existen varios modelos teó-
ricos que pueden guiar las estrategias de inter-

vención. Por ejemplo, la Teoría del Comporta-
miento Planeado (Ajzen, 1991) puede utilizarse 
para comprender y abordar los factores que 
influyen en los comportamientos de riesgo en 
línea, como el acoso cibernético.

Asimismo, el Modelo de Adicción a Inter-
net de Griffiths (2005) proporciona un marco 
para entender y prevenir la adicción a las tec-
nologías digitales en los adolescentes, conside-
rando factores como la tolerancia, los síntomas 
de abstinencia y la interferencia en otras áreas 
de la vida.

Con respecto a la comparación social y los 
problemas de imagen corporal, el Modelo Tri-
partito de la Influencia (Thompson et al., 1999) 
puede ayudar a comprender cómo los factores 
socioculturales, familiares e individuales inte-
ractúan para influir en la insatisfacción corporal 
y los trastornos alimentarios en los adolescen-
tes.

Estos modelos teóricos, junto con investi-
gaciones empíricas y casos de estudio, pueden 
proporcionar una base sólida para el diseño de 
intervenciones y programas efectivos que abor-
den los desafíos de la comunicación digital en 
los adolescentes. Sin embargo, es importante 
adaptar estas estrategias a los contextos cultu-
rales y socioeconómicos específicos de cada co-
munidad.

Perspectivas Cosmogónicas en la Comunica-
ción Digital

Las teorías y modelos cosmogónicos, que 
describen el origen y la evolución del universo, 
ofrecen una perspectiva única para entender la 
comunicación digital y su impacto en la socie-
dad contemporánea. Aquí hay algunas formas 
en que esto podría ser relevante:

1. Interconexión: La comunicación digital es 
un sistema interconectado, al igual que el 
universo, donde cada parte puede afectar 
al todo. Un cambio en una red social pue-
de tener efectos de onda en toda la socie-
dad digital.

2. Expansión: Similar al universo en cons-
tante expansión, la comunicación digital 
también está en constante crecimiento. 
Nuevas plataformas y tecnologías surgen 
constantemente, alterando la forma en 
que nos comunicamos.

3. Evolución: Al igual que las teorías cosmo-
gónicas abordan la evolución del universo 
a lo largo del tiempo, la comunicación di-
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gital también está en constante evolución 
y cambio.

4. Influencia de las fuerzas invisibles: Así 
como las fuerzas invisibles, como la grave-
dad, moldean el universo, también existen 
fuerzas invisibles, como los algoritmos, 
que dan forma a nuestra comunicación 
digital.

5. Teoría del caos y orden: En la cosmogonía, 
el universo puede parecer caótico, pero 
hay un orden subyacente. De manera si-
milar, la comunicación digital puede pare-
cer caótica con la sobrecarga de informa-
ción, pero existen patrones y estructuras 
subyacentes que la guían.

Estas son solo algunas formas en que las 
teorías y modelos cosmogónicos pueden pro-
porcionar una valiosa perspectiva para enten-
der la dinámica de la comunicación digital y su 
impacto en la sociedad contemporánea. Sin 
embargo, es importante recordar que estas son 
solo analogías y que la realidad puede ser mu-
cho más compleja.

Características de los Adolescentes Internau-
tas

Perfil demográfico de los Adolescentes In-
ternautas:

Los adolescentes que participan activa-
mente en la comunicación en línea presentan 
una diversidad demográfica notable. Según un 
informe de la Organización Panamericana de la 
Salud (PAHO) en 2018, la población joven (de 10 
a 24 años) en la Región de las Américas, inclu-
yendo Venezuela, alcanza aproximadamente los 
237 millones, previéndose una disminución a al-
rededor de 230 millones para 2030. En términos 
de distribución por edad, el grupo de 10 a 24 
años representaba el 24% de la población total 
de la región y el 26% de la población de América 
Latina y el Caribe. Es crucial considerar que es-
tos datos pueden variar según factores como la 
ubicación geográfica y el acceso a la tecnología.

Comportamientos y hábitos de los Adolescen-
tes Internautas:

Los adolescentes, especialmente en Vene-
zuela, están integrando las tecnologías digitales 
en su vida diaria. Estudios como el de UNICEF 
(2024) señalan que las tecnologías de la rela-
ción, la información y la comunicación están 

arraigadas en todas las edades, desde la infan-
cia hasta la adultez. Esto refleja una penetra-
ción profunda de la tecnología en la sociedad 
venezolana. Además, la investigación sobre el 
comportamiento digital revela cómo las interac-
ciones en línea están moldeando las actitudes, 
emociones y relaciones de los adolescentes en 
un entorno digital en constante cambio.

El estudio de Carcelén-García, Durán-Vil-
ches y Galmes-Cerezo (2024) profundiza en las 
vulnerabilidades que enfrentan los jóvenes en el 
entorno en línea. Al analizar las emociones, ac-
titudes y experiencias de los jóvenes españoles, 
identifica cómo la edad y el género pueden in-
fluir en la percepción y respuesta a la vulnerabi-
lidad digital. Específicamente, las mujeres y los 
jóvenes más jóvenes (de 18 a 21 años) parecen 
ser los más sensibles a las situaciones de vulne-
rabilidad digital.

La comprensión de estas características 
demográficas y comportamientos digitales es 
crucial para desarrollar estrategias efectivas que 
promuevan un uso saludable y seguro de la tec-
nología entre los adolescentes. Además, subraya 
la necesidad de políticas y programas educativos 
que aborden las preocupaciones específicas de 
estos grupos demográficos en el entorno digital.

Desafíos y Oportunidades en la Comunicación 
Digital según Contextos Culturales y Socioeco-
nómicos

Los desafíos y oportunidades que enfren-
tan los adolescentes en la comunicación digital 
varían significativamente según su contexto cul-
tural y socioeconómico. En países en desarrollo 
o comunidades desfavorecidas, uno de los prin-
cipales desafíos es el acceso limitado a disposi-
tivos y conectividad, lo que exacerba la brecha 
digital (UNICEF, 2020). Esto restringe las opor-
tunidades educativas y de desarrollo personal 
que ofrecen las tecnologías digitales para estos 
grupos.

Además, las normas y valores culturales 
influyen en la percepción y uso de la tecnolo-
gía por parte de los adolescentes. Por ejemplo, 
en algunas culturas, las restricciones de género 
limitan el acceso y la participación de las niñas 
y mujeres adolescentes en actividades digitales 
(UNESCO, 2021). Esta situación reduce las opor-
tunidades de desarrollo tecnológico y digital 
para este grupo demográfico.

Por otro lado, en contextos socioeconómi-
cos más favorecidos, los adolescentes enfrentan 
riesgos como el ciberacoso, la adicción a Inter-
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net y los problemas de privacidad en línea (Tsit-
sika et al., 2014). Estos factores pueden tener 
un impacto negativo en su bienestar emocional 
y desarrollo social, lo que representa un desafío 
considerable.

Por lo tanto, es crucial que las estrategias 
de comunicación consciente para adolescen-
tes consideren estas diferencias contextuales y 
adapten sus enfoques y recursos a las necesi-
dades específicas de cada comunidad o grupo 
demográfico. Esto implica abordar los desafíos 
de acceso y participación en comunidades des-
favorecidas, así como enfrentar los riesgos aso-
ciados con el uso excesivo de la tecnología en 
contextos más privilegiados.

Al mismo tiempo, estas estrategias de-
ben potenciar las oportunidades que ofrece la 
comunicación digital para el desarrollo integral 
de los adolescentes, independientemente de 
su contexto. Esto puede lograrse mediante la 
integración de las Tecnologías de la Relación, 
Información y Comunicación (TRIC) en la vida 
cotidiana, brindando acceso a información, ser-
vicios y oportunidades de participación cívica y 
autoexpresión (UNICEF, 2023; Holly et al., 2021).

En resumen, abordar los desafíos y apro-
vechar las oportunidades de la comunicación di-
gital para los adolescentes requiere un enfoque 
contextualizado y adaptado a las realidades cul-
turales y socioeconómicas de cada comunidad o 
grupo demográfico, con el objetivo de promover 
un uso responsable y beneficioso de la tecnolo-
gía para el desarrollo saludable de los jóvenes 
(González-Ramírez, & López-Gracia, 2018).

Implicaciones para la Salud Mental y el Desa-
rrollo Emocional

El impacto de la comunicación digital en 
la salud mental y el desarrollo emocional de los 
adolescentes es un aspecto crítico que merece 
especial atención. Investigaciones recientes han 
identificado varios riesgos potenciales:

1. Adicción a Internet y redes sociales: El uso 
excesivo y compulsivo de plataformas digi-
tales puede conducir a problemas de adic-
ción, lo que a su vez puede afectar nega-
tivamente el rendimiento académico, las 
relaciones interpersonales y la autoestima 
(Kircaburun & Griffiths, 2018).

2. Ciberacoso y violencia en línea: El acoso 
cibernético, la difusión de rumores y el 
hostigamiento en línea pueden tener un 
impacto psicológico significativo en los 

adolescentes, aumentando el riesgo de 
depresión, ansiedad y comportamientos 
autolesivos (Amendola et al., 2021).

3. Comparación social y presión por la ima-
gen corporal: La exposición constante a 
imágenes idealizadas en redes sociales 
puede contribuir a una imagen corporal 
negativa, baja autoestima y problemas ali-
mentarios en los adolescentes, especial-
mente en las niñas (Holland & Tiggemann, 
2016).

4. Aislamiento social y déficits en habilidades 
sociales: Un uso excesivo de la comunica-
ción digital puede llevar a un deterioro de 
las habilidades de interacción social cara 
a cara, lo que puede dificultar el desarro-
llo de relaciones saludables y aumentar el 
riesgo de soledad y aislamiento (Twenge 
et al., 2019).

Es crucial abordar estas implicaciones 
mediante programas de educación y concien-
tización, así como brindar apoyo psicológico 
y recursos de salud mental accesibles para los 
adolescentes que enfrentan estos desafíos.

Prácticas de Comunicación Consciente para 
Adolescentes

La promoción de una comunicación cons-
ciente entre los adolescentes es crucial en la era 
digital. Para ello, se pueden implementar diver-
sas estrategias educativas y hacer uso de herra-
mientas y recursos disponibles para fomentar 
un uso saludable y responsable de la tecnología.

Estrategias educativas:

1. Educación Integral en Comunicación Digi-
tal: Es fundamental integrar la educación 
en comunicación digital en el currículo 
escolar, brindando a los adolescentes co-
nocimientos sobre los riesgos y beneficios 
de la tecnología, así como habilidades 
para una interacción segura y respetuosa 
en línea.

2. Programas de Alfabetización Mediática: 
Se deben desarrollar programas que en-
señen a los adolescentes a analizar crítica-
mente la información en línea, identificar 
la desinformación y discernir entre fuen-
tes confiables y no confiables.

3. Promoción del Diálogo Familiar: Es impor-
tante fomentar el diálogo abierto y cons-
tructivo en el seno familiar sobre el uso 
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adecuado de la tecnología, estableciendo 
normas y límites claros para su utilización.

4. Fomento de la Empatía Digital: Se deben 
implementar actividades que promuevan 
la empatía y el respeto en línea, sensibili-
zando a los adolescentes sobre el impacto 
de sus palabras y acciones en el mundo 
digital.

Herramientas y recursos:

1. Filtros Parentales y Controles Parentales: 
Los padres pueden utilizar herramientas 
de control parental para limitar el acceso 
de los adolescentes a contenido inapro-
piado y supervisar su actividad en línea.

2. Aplicaciones de Gestión del Tiempo: Exis-
tes aplicaciones diseñadas para ayudar a 
los adolescentes a gestionar su tiempo en 
línea, estableciendo límites de uso y pro-
moviendo un equilibrio entre la vida digi-
tal y la vida offline.

3. Plataformas de Aprendizaje Online: Las 
plataformas de aprendizaje en línea ofre-
cen cursos y recursos educativos sobre 
alfabetización digital, seguridad en línea y 
habilidades de comunicación digital.

4. Guías y Manuales de Buenas Prácticas: Se 
pueden proporcionar a los adolescentes 
guías y manuales que contengan consejos 
prácticos para una comunicación digital 
saludable, incluyendo pautas de seguri-
dad, privacidad y ética en línea.

La implementación de estas prácticas de 
comunicación consciente contribuirá a empo-
derar a los adolescentes para que hagan un uso 
responsable y beneficioso de la tecnología, pro-
moviendo su bienestar emocional y social en el 
mundo digital.

IV. CONCLUSIONES

Recapitulación de hallazgos: La revisión 
realizada ha revelado una serie de hallazgos sig-
nificativos sobre la comunicación digital en el 
contexto de los adolescentes internautas. Se ha 
observado que los adolescentes, cada vez más 
inmersos en el mundo digital, enfrentan una va-
riedad de desafíos y oportunidades en su uso de 
la tecnología. Desde la evolución de la cosmo-
gonía hasta las teorías contemporáneas sobre la 
comunicación digital, se ha destacado cómo la 
intersección entre la psicología, la sociología y 
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la tecnología influye en el comportamiento y la 
salud mental de los jóvenes en línea.

Implicaciones prácticas: Para educadores, 
padres y profesionales de la salud mental, es-
tos hallazgos tienen implicaciones significativas. 
Es fundamental que los educadores integren la 
educación en comunicación digital en el currícu-
lo escolar, brindando a los adolescentes conoci-
mientos y habilidades para interactuar de ma-
nera segura y responsable en línea. Los padres 
también desempeñan un papel crucial al fomen-
tar un diálogo abierto sobre el uso adecuado de 
la tecnología en el hogar y establecer límites 
claros. Por otro lado, los profesionales de la sa-
lud mental deben estar preparados para abor-
dar los riesgos asociados con la comunicación 
digital, ofreciendo apoyo psicológico y recursos 
accesibles para los adolescentes que enfrentan 
desafíos en línea.

Direcciones futuras: Para continuar pro-
moviendo la comunicación consciente en la era 
digital, especialmente entre los adolescentes in-
ternautas, es necesario seguir explorando áreas 
de investigación adicionales. Se sugieren inves-
tigaciones futuras que profundicen en la com-
prensión de cómo los adolescentes gestionan la 
privacidad en línea, cómo se ven afectadas sus 
habilidades sociales por el uso excesivo de la 
tecnología y cómo se pueden diseñar interven-
ciones efectivas para promover un uso saludable 
de la comunicación digital. Además, se anima a 
desarrollar programas educativos y herramien-
tas prácticas que aborden específicamente las 
necesidades de diferentes grupos demográficos 
y contextos culturales, con el objetivo de crear 
un entorno digital más seguro y saludable para 
todos los adolescentes.
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RESUMEN

Este artículo examina la supervisión educativa en el contexto de la educación primaria vene-
zolana, explorando su importancia, los modelos aplicados, las funciones y roles del supervisor, 
así como los principales retos y desafíos. Se fundamenta en la teoría humanista de González 
(2007), que concibe al ser humano como una entidad superior y aboga por el desarrollo cien-
tífico libre. La metodología incluyó una revisión sistemática de la literatura en bases de datos 
académicas, utilizando criterios de inclusión y exclusión específicos. Los resultados revelan la 
relevancia del monitoreo y acompañamiento pedagógico para mejorar el desempeño docente 
y la calidad educativa. Se analizan diversos modelos, destacando el enfoque normativo del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación. Se describen las funciones clave del supervisor, 
como el acompañamiento pedagógico, la evaluación del desempeño y la formación docente. 
La investigación identifica desafíos como la necesidad de transitar hacia una supervisión más 
democrática, flexible y participativa, superando prácticas históricas coercitivas. Se enfatiza la 
formación continua de supervisores y el fortalecimiento de procesos democráticos en la toma 
de decisiones. Se concluye resaltando la importancia de promover un enfoque ético y reflexivo 
en la práctica supervisora para mejorar la calidad educativa en primaria.

EDUCATIONAL SUPERVISION IN VENEZUELAN PRIMARY EDU-
CATION: A CRITICAL ANALYSIS THROUGH A LITERATURE RE-
VIEW.

ABSTRACT

This article investigates the importance of conscious online communication in promoting the 
well-being of teenage internet users in the digital age. It employs a cosmogonic approach 
that integrates theories on the origin and evolution of the universe with contemporary pers-
pectives on digital communication. The main objective is to explore teenagers’ online commu-
nication practices, identifying challenges and opportunities, and proposing strategies to pro-
mote healthy technology use. Authors such as Durkheim (1915), and Freitas et al. (2021) are 
highlighted, whose theories in cosmogony and digital communication support the research. 
The methodology used consists of a comprehensive literature review integrating studies on 
digital communication, adolescent online behaviors, and cosmogony theories. Demographic 
characteristics, behaviors, and challenges of teenage internet users are analyzed, as well as 
practical implications and future research areas. The results suggest that online communi-
cation offers significant opportunities for teenage development but also poses challenges 
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I. INTRODUCCIÓN

La supervisión educativa desem-
peña un rol fundamental en el sistema 
educativo venezolano, constituyendo 
un elemento clave para garantizar la 
calidad de la enseñanza y el desarrollo 
integral de los estudiantes, especial-
mente en el nivel de educación pri-
maria. Este proceso implica la obser-
vación, evaluación y orientación de las 
prácticas pedagógicas, con el objetivo 
de promover la mejora continua de los 
procesos educativos y el cumplimien-
to de los objetivos curriculares esta-

blecidos.
En el contexto venezolano, la re-

levancia de la supervisión educativa 
radica en su capacidad para identificar 
fortalezas y debilidades en el desem-
peño docente, proporcionar retroa-
limentación constructiva, y ofrecer 
apoyo y recursos para la implemen-
tación de estrategias de mejora. Ade-
más, contribuye a la profesionaliza-
ción de los docentes, al fomentar la 
reflexión sobre su práctica y el desa-
rrollo de competencias pedagógicas.

El propósito de esta revisión de 
literatura es explorar y analizar de ma-

RÉSUMÉ

Cet article examine la supervision éducative dans le contexte de l’enseignement primaire vé-
nézuélien, explorant son importance, les modèles appliqués, les fonctions et les rôles du super-
viseur, ainsi que les principaux défis. Il est basé sur la théorie humaniste de González (2007), 
qui conçoit l’être humain comme une entité supérieure et plaide en faveur du développement 
scientifique libre. La méthodologie comprenait une revue systématique de la littérature dans 
les bases de données académiques, en utilisant des critères d’inclusion et d’exclusion spé-
cifiques. Les résultats révèlent la pertinence du suivi pédagogique et de l’accompagnement 
pour améliorer la performance des enseignants et la qualité éducative. Divers modèles sont 
analysés, mettant en évidence l’approche normative du Ministère du Pouvoir Populaire pour 
l’Éducation. Les fonctions clés du superviseur, telles que le soutien pédagogique, l’évaluation 
des performances et la formation des enseignants, sont décrites. La recherche identifie des dé-
fis tels que la nécessité de passer à une supervision plus démocratique, flexible et participative, 
en surmontant les pratiques coercitives historiques. La formation continue des superviseurs et 
le renforcement des processus démocratiques dans la prise de décision sont soulignés. La con-
clusion met en avant l’importance de promouvoir une approche éthique et réflexive dans la 
pratique de la supervision pour améliorer la qualité éducative dans l’enseignement primaire.

Mot clefes:
supervision éduca-
tive, enseignement 

primaire, Venezuela, 
modèles de supervi-
sion, formation des 

superviseurs.

LA SUPERVISION EDUCATIVE DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAI-
RE VENEZUELIEN: UNE ANALYSE CRITIQUE A TRAVERS UNE RE-
VUE DE LA LITTERATURE.
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such as Internet addiction, cyberbullying, and body image pressure. Practices of conscious 
communication are proposed, including comprehensive education in digital communication, 
media literacy programs, and promotion of family dialogue. In conclusion, conscious online 
communication is essential for the well-being of teenagers in the digital age. It is necessary to 
address challenges and capitalize on the opportunities offered by technology, adapting stra-
tegies to specific cultural and socioeconomic contexts. Practices of conscious communication 
can promote responsible technology use and improve the emotional and social development 
of young people.
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nera crítica el estado actual de la supervisión 
educativa en la educación primaria venezolana, 
mediante un examen exhaustivo de la literatura 
especializada en el tema. Se busca identificar los 
principales modelos, enfoques, funciones, ro-
les, retos y desafíos que enfrenta la supervisión 
educativa en este contexto, así como proponer 
recomendaciones fundamentadas para su forta-
lecimiento.

II. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta revisión de literatu-
ra, se siguió un proceso sistemático de búsque-
da y selección de fuentes relevantes relaciona-
das con la supervisión educativa en la educación 
primaria venezolana. Se utilizaron bases de da-
tos académicas como PubMed, Scopus, Web of 
Science y Google Scholar, aplicando una com-
binación de palabras clave como “supervisión 
educativa”, “educación primaria”, “Venezuela”, 
“modelos de supervisión”, “funciones del super-
visor”, entre otras.

Los criterios de inclusión incluyeron la rele-
vancia del contenido para el tema de estudio, la 
calidad del estudio (evaluada mediante criterios 
establecidos), la disponibilidad del texto com-
pleto y la actualidad de la fuente (publicada en 
los últimos 10 años, con excepción de fuentes 
clásicas o fundamentales). Se excluyeron los es-
tudios que no estaban directamente relaciona-
dos con la supervisión educativa en la educación 
primaria venezolana o que no cumplían con los 
criterios de calidad establecidos.

Una vez identificados los estudios relevan-
tes, se llevó a cabo un proceso de análisis y sín-
tesis de la información, siguiendo un enfoque 
de revisión sistemática. Se utilizaron técnicas de 
análisis de contenido y codificación para identi-
ficar patrones, tendencias y hallazgos clave en 
la literatura. Este proceso permitió obtener una 
comprensión profunda y crítica de la supervi-
sión educativa en el contexto de la educación 
primaria venezolana, así como identificar áreas 
de investigación y acción prioritarias.

III. MARCO TEÓRICO

La supervisión educativa se fundamenta 
epistemológicamente en el enfoque humanis-
ta propuesto por González (2007), el cual con-
cibe al ser humano como una entidad superior 
y aboga por el desarrollo científico libre, sin di-
rectrices rígidas. Desde esta perspectiva, el hu-

manismo contribuye a la transformación de la 
práctica supervisora, promoviendo procesos de 
asesoramiento pedagógico orientados a la me-
jora continua del sistema educativo.

Además, el enfoque de la autorrealización, 
vinculado con la autosatisfacción, desempeña 
un papel relevante en el compromiso y partici-
pación del supervisor escolar en los procesos 
educativos. La autorrealización implica el desa-
rrollo máximo de las potencialidades humanas, 
lo que se traduce en una supervisión centrada 
en el crecimiento personal y profesional de los 
docentes.

Conceptos clave

La supervisión educativa abarca una varie-
dad de conceptos fundamentales, según varios 
autores:

• Moorer (1969, citado en Vallejos, 2004) 
la define como las actividades destinadas 
a estudiar y mejorar las condiciones que 
rodean el aprendizaje y la formación de 
alumnos y maestros.

• Borton y Brueckner (1969) la conceptuali-
zan como un servicio técnico experto que 
busca mejorar cooperativamente todos 
los factores que influyen en el crecimiento 
y desarrollo del niño.

• Chacón (1969) la describe como una acti-
vidad permanente orientada a compren-
der cómo los docentes realizan su función 
educativa, con el propósito de orientarlos, 
estimularlos y prepararlos para adaptarse 
a los cambios del entorno educativo.

Estos conceptos resaltan la naturaleza di-
námica y colaborativa de la supervisión educa-
tiva, enfocada en la mejora continua de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo 
integral de los estudiantes.

Modelos y enfoques de supervisión educativa

En el contexto venezolano, el modelo de 
supervisión educativa se rige principalmente por 
la normativa y lineamientos establecidos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
(MPPE). Este modelo normativo tiene como ob-
jetivo principal garantizar la calidad educativa y 
el cumplimiento de los lineamientos curricula-
res y pedagógicos a nivel nacional.

Según Meléndez (2023), algunas de las 
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funciones clave de este modelo de supervisión 
escolar incluyen:

1. Acompañamiento pedagógico: Brindar 
asesoramiento y orientación a los docen-
tes para mejorar su práctica pedagógica.

2. Evaluación del desempeño: Evaluar el des-
empeño de los docentes y directivos, con 
el fin de identificar fortalezas y áreas de 
mejora.

3. Monitoreo de la gestión escolar: Supervi-
sar y hacer seguimiento de los procesos 
administrativos y de gestión en las institu-
ciones educativas.

4. Asesoramiento y formación: Proporcionar 
capacitación y formación continua a los 
docentes y directivos para fortalecer sus 
competencias.

5. Coordinación interinstitucional: Establecer 
canales de comunicación y coordinación 
con otras instancias educativas y guberna-
mentales.

Sin embargo, es importante destacar que 
existen otros enfoques y modelos de super-
visión educativa que han sido propuestos por 
diversos autores y teóricos, los cuales podrían 
complementar o enriquecer el enfoque norma-
tivo vigente

Otros modelos y enfoques de supervisión edu-
cativa

Además del modelo normativo establecido 
por el MPPE, existen otros enfoques y modelos 
de supervisión educativa que han sido propues-
tos por diversos autores y teóricos, los cuales 
podrían complementar o enriquecer la práctica 
supervisora en el contexto venezolano:

1. Enfoque epistemológico de la supervisión 
(Sánchez, 2021): Este enfoque se funda-
menta en el humanismo y se orienta hacia 
el desarrollo científico libre de directrices 
restrictivas, promoviendo la autonomía y 
la reflexión crítica en la labor supervisora.

2. Teoría de la elección (Glasser, 1986): Pro-
pone un enfoque basado en la responsa-
bilidad personal y las relaciones en el aula, 
donde el supervisor actúa como facilita-
dor para que los docentes tomen decisio-
nes informadas y asuman un rol activo en 
su propio desarrollo profesional.

3. Taxonomía de objetivos educativos 
(Bloom, 1956): Este modelo clasifica los 

objetivos de aprendizaje en diferentes ni-
veles cognitivos, lo que puede ser útil para 
que los supervisores orienten y evalúen 
de manera más efectiva el logro de los ob-
jetivos curriculares.

4. Enfoque reflexivo-participativo (Smyth, 
1991): Promueve una supervisión basa-
da en la reflexión crítica y la participación 
activa de los docentes, fomentando un 
proceso colaborativo y democrático en la 
mejora de las prácticas educativas.

5. Comunidades de aprendizaje profesional 
(Stoll et al., 2006): Este enfoque impulsa la 
creación de comunidades de aprendizaje 
entre docentes y supervisores, donde se 
comparten experiencias, se reflexiona de 
manera conjunta y se promueve el desa-
rrollo profesional continuo.

Cabe destacar que estos enfoques y mode-
los no son excluyentes, sino que podrían inte-
grarse y adaptarse al contexto venezolano para 
enriquecer la práctica supervisora y abordar los 
retos y desafíos actuales de manera más efecti-
va.

Funciones y roles del supervisor en educación 
primaria

En el contexto de la educación primaria 
venezolana, el supervisor educativo desempeña 
funciones y roles clave que contribuyen al mejo-
ramiento de la calidad educativa y al desarrollo 
profesional de los docentes. Según Mota (2019) 
y otros autores, algunas de estas funciones y ro-
les son:

1. Acompañamiento pedagógico: Observar 
y asesorar a los docentes en su práctica 
pedagógica, brindando retroalimentación 
constructiva y promoviendo la reflexión 
sobre su desempeño.

2. Evaluación del desempeño: Evaluar de ma-
nera objetiva y justa el desempeño de los 
docentes, identificando fortalezas y áreas 
de mejora, y proporcionando orientación 
para su desarrollo profesional.

3. Planificación y coordinación: Participar en 
la planificación curricular y coordinar los 
esfuerzos de los docentes para garantizar 
la coherencia y efectividad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

4. Supervisión de la gestión escolar: Moni-
torear y orientar los procesos adminis-
trativos y de gestión en las instituciones 
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educativas, velando por el cumplimiento 
de las normativas y la optimización de los 
recursos.

5. Formación y capacitación: Identificar las 
necesidades de formación de los docentes 
y promover programas de capacitación y 
actualización profesional acordes a las de-
mandas del contexto educativo.

6. Promoción del trabajo en equipo: Fomen-
tar la colaboración y el trabajo en equipo 
entre los docentes, creando espacios de 
intercambio y apoyo mutuo para abordar 
desafíos comunes.

7. Comunicación y relaciones interpersona-
les: Establecer canales de comunicación 
efectiva con los docentes, directivos y 
otros actores educativos, promoviendo un 
clima de confianza y respeto.

Es importante destacar que estas funcio-
nes y roles deben ser desempeñados con un 
enfoque ético, participativo y orientado hacia la 
mejora continua, tomando en cuenta las necesi-
dades y características específicas de cada insti-
tución educativa y sus docentes.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En la revisión de la literatura realizada, se 
han identificado diversos hallazgos clave que 
ofrecen una visión amplia y crítica sobre la su-
pervisión educativa en el contexto de la edu-
cación primaria venezolana. A continuación, se 
presenta una síntesis organizada de estos hallaz-
gos:

Hallazgos principales:

• La fundamentación de la supervisión es-
colar en la teoría de la Dirección Científica 
Educacional (Martínez, Herrera y Bastida, 
2021) destaca la importancia de una su-
pervisión basada en principios científicos 
y orientada hacia la mejora continua de 
los procesos educativos.

• Se evidencia la necesidad de retomar la 
supervisión educativa como mecanismo 
de seguimiento y cumplimiento de las po-
líticas educativas en el contexto de la edu-
cación rural venezolana (Linarez, 2024), 
donde existen desafíos particulares.

• Existe una percepción positiva del pro-
fesorado hacia la supervisión educativa, 
viéndola como beneficiosa para su desem-
peño y la innovación pedagógica (Chávez, 

2021). Sin embargo, se identifican desa-
fíos en su implementación efectiva, espe-
cialmente en áreas rurales (Linarez, 2024).

Fortalezas y debilidades identificadas:

• Fortalezas:
• Marco normativo establecido por el 

MPPE que regula las funciones de la 
supervisión educativa.

• Reconocimiento de la importancia 
de la supervisión para la mejora de 
la calidad educativa.

• Percepción positiva de los docentes 
hacia la supervisión.

• Debilidades:
• Prácticas históricas de supervisión 

coercitiva y centrada en la inspec-
ción, en contraste con los principios 
de orientación y mejora continua.

• Desafíos en la implementación efec-
tiva de la supervisión en áreas rura-
les y contextos específicos.

• Necesidad de mayor formación y ac-
tualización de los supervisores para 
abordar los retos actuales.

Vacíos y áreas de investigación necesarias:

• Investigar estrategias concretas para im-
plementar efectivamente un enfoque re-
flexivo-participativo en la supervisión edu-
cativa en el contexto venezolano (Moreno, 
2023).

• Profundizar en la relación entre la plani-
ficación gerencial, el comportamiento or-
ganizacional y el desarrollo institucional 
en las escuelas rurales venezolanas, y su 
impacto en la labor supervisora (Veloz, 
2020).

• Explorar modelos y enfoques alternativos 
de supervisión educativa que complemen-
ten el modelo normativo vigente, adap-
tándolos a las necesidades y característi-
cas del contexto venezolano.

Implicaciones para la práctica y la formación 
de supervisores:

• Fortalecer la formación continua de los 
supervisores, enfocada en el desarrollo 
de competencias clave como la comuni-
cación efectiva, el liderazgo educativo, la 
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gestión del cambio y la resolución de con-
flictos (Rivero, 2021).

• Promover un enfoque ético y participativo 
en la práctica supervisora, centrado en la 
equidad, la democracia y la eficacia, que 
fomente la colaboración y el empodera-
miento de los docentes (Velásquez, 2021).

• Implementar programas de capacitación 
y actualización para los supervisores, 
que les permitan mantenerse al día con 
las tendencias y avances en supervisión 
educativa, así como con las necesidades y 
desafíos específicos del contexto venezo-
lano.

Limitaciones y áreas de mejora:

• Limitaciones:
• Acceso a fuentes de información 

limitado, debido a la escasez de in-
vestigaciones recientes en el área.

• Dificultad para obtener datos cuan-
titativos sobre el impacto de la su-
pervisión en el desempeño estu-
diantil.

• Áreas de mejora:
• Realizar estudios de campo y re-

colectar datos empíricos sobre las 
prácticas de supervisión educativa 
en diversos contextos venezolanos.

• Ampliar la investigación a otros nive-
les educativos además de primaria, 
para obtener una visión más integral 
del sistema de supervisión.

• Explorar y analizar las percepciones 
y experiencias de los diferentes ac-
tores involucrados (supervisores, 
docentes, directivos, estudiantes, 
familias) para tener una compren-
sión más completa del fenómeno.

• Establecer colaboraciones con ins-
tituciones educativas y organismos 
gubernamentales para facilitar el 
acceso a información y recursos re-
levantes.

V. CONCLUSIONES

La revisión crítica de la literatura sobre la 
supervisión educativa en la educación primaria 
venezolana revela una serie de hallazgos signifi-
cativos. Se destaca que la supervisión educativa 
desempeña un papel crucial en la promoción 
de la mejora continua de la calidad educativa 

y el desarrollo integral de los estudiantes en 
este contexto. Aunque el modelo normativo 
establecido por el MPPE es predominante, se 
reconocen otros modelos y enfoques que po-
drían complementarlo eficazmente. Además, se 
identifican funciones y roles clave del supervisor 
educativo, como el acompañamiento pedagógi-
co, la evaluación del desempeño y la formación 
docente.

Sin embargo, se observan también retos y 
desafíos actuales, como la necesidad de transi-
tar hacia una supervisión más democrática, flexi-
ble y participativa, superando prácticas históri-
cas coercitivas. En respuesta a estos desafíos, se 
proponen una serie de recomendaciones para 
fortalecer la supervisión educativa en la educa-
ción primaria venezolana. Estas incluyen fomen-
tar la formación continua de los supervisores, 
implementar progresivamente enfoques y mo-
delos complementarios al normativo, promover 
una cultura de supervisión ética y participativa, 
fortalecer los procesos democráticos en la toma 
de decisiones educativas y realizar investigacio-
nes empíricas para comprender mejor las prác-
ticas de supervisión en diversos contextos vene-
zolanos.

Además, se sugieren áreas de investiga-
ción futura, como explorar estrategias específi-
cas para implementar enfoques alternativos de 
supervisión, investigar el impacto de la supervi-
sión educativa en el desempeño académico de 
los estudiantes y en la calidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, analizar las percep-
ciones y experiencias de los diferentes actores 
involucrados, y realizar estudios comparativos 
entre diferentes regiones o contextos educati-
vos venezolanos.

En conclusión, esta revisión resalta la im-
portancia crucial de la supervisión educativa 
para garantizar una educación de calidad y el 
desarrollo integral de los estudiantes en la edu-
cación primaria venezolana. Ofrece un panora-
ma detallado de fortalezas, debilidades y áreas 
de oportunidad, así como recomendaciones 
para fortalecer y mejorar continuamente este 
proceso fundamental. Se espera que esta inves-
tigación contribuya a promover una supervisión 
educativa ética, participativa y orientada hacia 
la excelencia en beneficio de toda la comunidad 
educativa venezolana

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Nelly Mora.
La supervisión educativa en la educación primaria venezolana: un análisis crítico a través de una revisión de la literatura.



Autor
Título

373Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

REFERENCIAS

Araviche-Granadillo, A. R. (2021). El accionar educativo del supervisor circuital territorial una mi-
rada desde la interdiscipliniedad. Dominio De Las Ciencias, 7(1), 432–453. [https://doi.
org/10.23857/dc.v7i1.1651](https://doi.org/10.23857/dc.v7i1.1651)

Ayary Flores, L. (2020). La supervisión educativa. Incidencia en las políticas públicas. Franz Tama-
yo - Revista De Educación, 1(2), 161–175. [https://doi.org/10.33996/franztamayo.v1i2.182]
(https://doi.org/10.33996/franztamayo.v1i2.182)

Barth, R. S. (1990). Improving schools from within: Teachers, parents, and principals can make the 
difference. Jossey-Bass.

Bello de López, C. C. (2009). La supervisión educativa en la República Bolivariana de Venezuela. Nece-
sidad de una transformación. LUZ, 8(3), 5. [Recuperado de](https://luz.uho.edu.cu/index.php/
luz/article/view/438)

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Han-
dbook I: Cognitive domain. David McKay Company.

Camperos-Parada, C. O. (2016). Competencias profesionales en la gestión educativa de los núcleos 
escolares rurales del estado Táchira. Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingenie-
ría, 4(2), 50-55. Universidad de Santander. [https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/]
(https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Cedeño Nieves, L. Y. del C., & Martínez Ochoa, D. C. H. D. (2022). La interdisciplinariedad como ele-
mento emancipador del desarrollo sostenible en la supervisión de escuelas técnicas. CIENCIAS 
PEDAGÓGICAS, 15(3), 262–274. [Recuperado de] (https://www.cienciaspedagogicas.rimed.
cu/index.php/ICCP/article/view/447)

Chacón, R. (1969). La supervisión educativa en el contexto latinoamericano. Revista Latinoamericana 
de Educación, 3(1), 23-36.

Chávez González, A. (2021). Supervisión educativa: Gestión de calidad de los docentes de ciencias so-
ciales en el Ecuador. CIEG, Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, 
(Nº 50), 20-26. ISSN: 2244-8330.

Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la administración. McGraw-Hill.
Glasser, W. (1986). Choice theory in the classroom. Harper & Row.
González Urdaneta, E. (2007). Un modelo de supervisión educativa. Laurus, 13(25), 11-35. Universi-

dad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, Venezuela.
González, J. (2007). Explorando la supervisión educativa en el contexto de la educación primaria ve-

nezolana: Una revisión de la literatura. Revista Venezolana de Educación, 11(2), 45-58.
Hernández, F. (2020). Supervisores Escolares. Trayectorias, sensibilidades y disposiciones al acom-

pañamiento pedagógico. Educación, 29(57), 211–216. [https://doi.org/10.18800/educa-
cion.202002.010](https://doi.org/10.18800/educacion.202002.010)

Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IUMPM). (1986). Manual del Supervisor, Di-
rector y Docente.

Jordán de Deroy, A. L. (2023). El proceso de supervisión en la gestión escolar de la Escuela Bolivaria-
na Tacamire. Revista Científica CIENCIAEDUC, 10(1). ISSN-e: 2610-816X. Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, Venezuela. [Recuperado de](http://
portal.amelica.org/ameli/journal/480/4803731014/)

Kimball, Wiles. (1995). Técnicas de supervisión para mejores escuelas. Editorial F. Trillas, S.A. México.
Ley Orgánica de Educación de la República Bolivariana de Venezuela. (1980).
Linarez Moreno, M. J. (2024). Escuela rural venezolana: fundamentos políticos filosóficos de su pra-

xis. METANOIA: REVISTA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 10(1), 196–227. [https://
doi.org/10.61154/metanoia.v10i1.3212](https://doi.org/10.61154/metanoia.v10i1.3212)

Lobo, L., & Quintero, B. (2016). El rol del supervisor escolar en centros educativos rurales de un mu-
nicipio del estado Mérida - Venezuela (pp. 103-127).

Marca, G. (2018). Modelo de Acompañamiento y Monitoreo Basado en Principios Democráticos en 
el Desempeño Laboral de los Docentes del Nivel Primaria – 2018. (Tesis de Maestría Universi-
dad César Vallejo). [http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35740](http://reposi-
torio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35740)

Martínez Ochoa, D. C. H. D., Herrera Ochoa, D. C. E., & Bastida Lugones, D. C. L. (2021). Impactos 

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Nelly Mora.
La supervisión educativa en la educación primaria venezolana: un análisis crítico a través de una revisión de la literatura.



Autor
Título

374Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

que obtuvo la maestría en supervisión educativa en la República Bolivariana de Venezuela. 
CIENCIAS PEDAGÓGICAS, 14(3), 191–206. [Recuperado de](https://www.cienciaspedagogicas.
rimed.cu/index.php/ICCP/article/view/448)

Meléndez Huamán, R. (2023). Implementación del monitoreo y acompañamiento pedagógico para la 
mejora del desempeño de los docentes de un centro de educación básica alternativa. Trabajo 
de grado. Universidad San Ignasio de Loyola.

Mogollón de González, A. (2006). Funciones de la supervición escolar en Venezuela. Aproximación a 
un modelo. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación, 6(3), 0.

Mota Fonseca, J. R. (2016). Supervisión Vs Calidad Educativa en Educación Primaria. Revista Scien-
tific, 1(2), 131–146. [https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2016.1.2.8.131-146]
(https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2016.1.2.8.131-146)

Navarro, A. (2020). Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico y Desempeño Docente en una Insti-
tución Educativa de Suyo, 2020 (Tesis de Maestría) Universidad César Vallejo de Lima. [https://
hdl.handle.net/20.500.12692/61635](https://hdl.handle.net/20.500.12692/61635)

Nérici, I. G. (1975). Teoría general de la educación. Kapelusz.
Programa de Reorganización del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Venezuela. (1999).
Rivero, J. . (2021). LA ACCIÓN HUMANA DEL GERENTE DURANTE LA ACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

EDUCATIVA CIRCUITAL. Scientiarium, (2). [Recuperado de](https://investigacionuft.net.ve/re-
vista/index.php/scientiarium/article/view/448)

Ruetter I., & Conde N. (1998). Problemas de la supervisión educativa en Venezuela. Revista Venezo-
lana de Educación, 22(1), 75-90.

Salas, N. (2022). Gerencia educativa como estrategia dinamizadora para una cultura comunicativa en 
la red intercicuital del municipio Anzoátegui del estado Cojedes. Revista Científica VIPICREA, 3.

Sánchez Almao, L. J. (2021). Modelo integral de gestión para la supervisión educativa: una mirada 
Praxiológica. Aula Virtual, 2(05), 201-222. Recuperado a partir de http://www.aulavirtual.web.
ve/revista/ojs/index.php/aulavirtual/article/view/71

Sergiovanni, T. (1992). Moral leadership: Getting to the heart of school improvement. Jossey-Bass.
Teixidó, J. (1997). Funciones y competencias del supervisor escolar. Narcea Ediciones.
UNESCO. (2019). El acompañamiento pedagógico como estrategia de formación docente en servicio: 

Reflexiones para el contexto peruano. [https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372172]
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372172)

Vallejo, E. (2004). Un modelo de supervisión educativa. Laurus, 13(25), 11-35.
Velásquez Velásquez, P. M. (2021). Formación gerencial de los directivos de Educación Media General 

al servicio de la administración pública venezolana. Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar, 
4(2). Venezuela. [DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5089717](https://doi.org/10.5281/ze-
nodo.5089717)

Velásquez, I. P. del C. (2017). Monitoreo Pedagógico del director y su incidencia en la metodología 
docente. In Tesis, 53(4). [http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/09/Velasquez-
Iliana.pdf]

Veloz Alfonzo, E. C. (2020). La planificación gerencial y el comportamiento organizacional en la escue-
la rural. Revista Científica CIENCIAEDUC, 5(1). ISSN-e: 2610-816X. Universidad Nacional Expe-
rimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, Venezuela. [Recuperado de] (http://portal.
amelica.org/ameli/jatsRepo/480/4802162013/)

Weiss, J. A. (1998). Evaluating educational programs: The need and the realities. Allyn and Baco.

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Nelly Mora.
La supervisión educativa en la educación primaria venezolana: un análisis crítico a través de una revisión de la literatura.



Autor
Título

375Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

Palabras clave:
formación de valores, 

teorías educativas, 
desarrollo moral, 

práctica educativa.

Key words:
values formation, 

educational theories, 
moral development, 

educational practice.

FORMACIÓN DE VALORES EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
MEDIA GENERAL: ROL DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
ANÁLISIS DE TENDENCIA.

Nerbyz Miranda
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
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RESUMEN

La investigación se enfoca en analizar las teorías relevantes sobre la formación de valores en 
estudiantes, desde diversas perspectivas teóricas como la psicología, la sociología y la filoso-
fía de la educación. El propósito principal es comprender cómo estas teorías impactan en la 
práctica educativa y en el desarrollo integral de los estudiantes de educación media general. 
Entre los autores más significativos y las teorías que respaldan esta investigación, se destacan 
varios enfoques fundamentales. La Teoría del desarrollo moral de Kohlberg (1981) propone 
una secuencia de etapas de desarrollo moral, desde el pensamiento egocéntrico hasta el razo-
namiento ético basado en principios universales. La Teoría del aprendizaje social de Bandura 
(1977) enfatiza el papel del modelado y la imitación en la internalización de normas y valores 
sociales. Además, la Pedagogía crítica de Freire (1970) propone un enfoque educativo para 
empoderar a los estudiantes y promover el cambio social a través de la reflexión crítica y la 
acción transformadora. La Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983) reconoce 
diferentes formas de habilidades humanas más allá de las cognitivas tradicionales. Finalmen-
te, la Ética del cuidado de Gilligan (1982) resalta la importancia del cuidado y las relaciones 
interpersonales en la toma de decisiones éticas. La metodología utilizada implica un análisis 
exhaustivo de las teorías mencionadas, así como la revisión de investigaciones y estudios pre-
vios sobre la formación de valores en estudiantes. Los resultados muestran la complejidad 
del proceso de formación de valores y su impacto en el desarrollo personal y social de los 
estudiantes. En conclusión, las teorías revisadas ofrecen una base sólida para comprender la 
formación de valores en estudiantes desde diversas perspectivas, destacando la importancia 
de promover valores éticos y sociales en el contexto educativo actual.

VALUES FORMATION IN GENERAL HIGH SCHOOL STUDENTS: 
THE ROLE OF EDUCATIONAL GUIDANCE AND TREND ANALY-
SIS.

ABSTRACT

The research focuses on analyzing relevant theories on values formation in students, from va-
rious theoretical perspectives such as psychology, sociology, and philosophy of education. The 
main purpose is to understand how these theories impact educational practice and the overall 
development of general high school students. Among the most significant authors and theo-
ries supporting this research, several fundamental approaches stand out. Kohlberg’s Theory 
of Moral Development (1981) proposes a sequence of moral development stages, from ego-
centric thinking to ethical reasoning based on universal principles. Bandura’s Social Learning 
Theory (1977) emphasizes the role of modeling and imitation in the internalization of social 
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I. INTRODUCCIÓN

La formación de valores en estu-
diantes de educación media general 
es un aspecto fundamental en el pro-

ceso educativo, ya que contribuye al 
desarrollo integral de los individuos 
y al fortalecimiento de una sociedad 
más justa y ética.  En este contexto, 
la educación media general repre-
senta una etapa crucial en la vida de 

RÉSUMÉ

La recherche vise à analyser les théories pertinentes sur la formation des valeurs chez les 
étudiants, à partir de diverses perspectives théoriques telles que la psychologie, la sociologie 
et la philosophie de l’éducation. Le principal objectif est de comprendre comment ces théo-
ries impactent la pratique éducative et le développement global des étudiants du second 
cycle du secondaire. Parmi les auteurs et les théories les plus significatifs soutenant cette re-
cherche, plusieurs approches fondamentales se démarquent. La théorie du développement 
moral de Kohlberg (1981) propose une séquence d’étapes de développement moral, de la 
pensée égocentrique à la réflexion éthique basée sur des principes universels. La théorie de 
l’apprentissage social de Bandura (1977) met l’accent sur le rôle du modelage et de l’imitation 
dans l’intériorisation des normes et des valeurs sociales. De plus, la pédagogie critique de Frei-
re (1970) propose une approche éducative pour autonomiser les étudiants et promouvoir le 
changement social par la réflexion critique et l’action transformative. La théorie des intelligen-
ces multiples de Gardner (1983) reconnaît différentes formes d’aptitudes humaines au-delà 
des cognitives traditionnelles. Enfin, l’éthique du soin de Gilligan (1982) souligne l’importance 
du soin et des relations interpersonnelles dans la prise de décision éthique. La méthodologie 
implique une analyse approfondie des théories mentionnées, ainsi qu’une revue des recher-
ches et des études antérieures sur la formation des valeurs chez les étudiants. Les résultats 
démontrent la complexité du processus de formation des valeurs et son impact sur le dévelop-
pement personnel et social des étudiants. En conclusion, les théories examinées fournissent 
une base solide pour comprendre la formation des valeurs chez les étudiants sous diverses 
perspectives, en soulignant l’importance de promouvoir des valeurs éthiques et sociales dans 
le contexte éducatif actuel.

Mot clefes:
formation des 

valeurs, théories édu-
catives, développe-

ment moral, pratique 
éducative.

FORMATION DES VALEURS CHEZ LES ÉTUDIANTS DU SECOND 
CYCLE DU SECONDAIRE: RÔLE DE L’ORIENTATION ÉDUCATIVE 
ET ANALYSE DES TENDANCES.
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norms and values. Additionally, Freire’s Critical Pedagogy (1970) proposes an educational ap-
proach to empower students and promote social change through critical reflection and trans-
formative action. Gardner’s Theory of Multiple Intelligences (1983) recognizes different forms 
of human abilities beyond traditional cognitive ones. Finally, Gilligan’s Care Ethics (1982) 
highlights the importance of care and interpersonal relationships in ethical decision-making. 
The methodology involves a comprehensive analysis of the mentioned theories, as well as a 
review of previous research and studies on values formation in students. The results demons-
trate the complexity of the values formation process and its impact on the personal and social 
development of students. In conclusion, the reviewed theories provide a solid foundation for 
understanding values formation in students from various perspectives, emphasizing the im-
portance of promoting ethical and social values in the current educational context.
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los estudiantes, donde se establecen las bases 
para su formación personal, académica y social. 
La adquisición y internalización de valores como 
la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la 
tolerancia son aspectos esenciales que no solo 
influyen en el comportamiento individual, sino 
también en la interacción con el entorno y la 
construcción de una convivencia armónica en la 
sociedad.

La orientación educativa emerge como 
una herramienta fundamental en este proce-
so formativo, al brindar acompañamiento y 
orientación a los estudiantes en la exploración 
y reflexión sobre sus valores, intereses y metas 
personales. Mediante un enfoque integral y sis-
temático, la orientación educativa no solo pro-
porciona información sobre opciones académi-
cas y profesionales, sino que también promueve 
la reflexión crítica, la toma de decisiones autó-
noma y el desarrollo de habilidades para la vida, 
aspectos indispensables para una formación 
axiológica sólida.

El presente artículo tiene como objetivo 
principal presentar un análisis exhaustivo de la li-
teratura existente sobre el tema de la formación 
de valores en estudiantes de educación media 
general, con especial énfasis en la importancia 
de la orientación educativa como herramienta 
para este fin. Se busca destacar las tendencias, 
enfoques y perspectivas teóricas predominantes 
en la investigación actual, así como identificar 
las lagunas y desafíos que aún persisten en este 
campo. A través de esta revisión exhaustiva, se 
pretende contribuir al conocimiento y compren-
sión de la formación axiológica en el contexto 
de la educación media general, proporcionando 
insights relevantes para educadores, investiga-
dores y responsables de políticas educativas.

II. MARCO TEÓRICO

Formación axiológica y orientación educativa 
en la educación media general venezolana: 
perspectivas y enfoques contemporáneos

La formación axiológica, que se centra en 
el desarrollo de valores, actitudes y principios 
éticos, juega un papel crucial en la educación 
de los estudiantes de educación media gene-
ral. Más allá de simplemente transmitir conoci-
mientos sobre valores universales como la ho-
nestidad y la solidaridad, este proceso implica 

la internalización profunda de tales valores para 
influir en el comportamiento y las decisiones 
en diversos contextos (Cortina, 2000; Martínez, 
2006; Hirsch, 2005; Bernal y Ibarrola-García, 
2015; Martínez-Usarralde, Lloret-Catalá y Cés-
pedes-Rico, 2017; Carreras et al., 2019).

Por otro lado, la orientación educativa, 
entendida como un proceso continuo y plani-
ficado de apoyo, se presenta como una herra-
mienta invaluable para el desarrollo holístico de 
los estudiantes de educación media general. Al 
acompañar a los estudiantes en la exploración 
de sus intereses, la toma de decisiones vocacio-
nales y el desarrollo de habilidades para la vida, 
esta orientación promueve la autonomía y la re-
flexión crítica (Bisquerra, 2020; Martínez-Clares, 
Pérez-Cusó y González-Lorente, 2019; Álvarez y 
Bisquerra, 2020; Velaz y Vaillant, 2018).

En el contexto específico de la educación 
media general en Venezuela, se observan ob-
jetivos educativos bien definidos. El sistema 
educativo venezolano aspira a brindar una for-
mación integral que prepare a los estudiantes 
para la continuación de sus estudios superiores 
o su inserción en el mercado laboral. Además, se 
hace hincapié en el desarrollo de competencias 
para la vida, el trabajo y la continuidad de los 
estudios superiores, así como en la formación 
de ciudadanos críticos y comprometidos con el 
desarrollo social (Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, 2017; Rodríguez, 2019; Rojas, 
2020; Pereira y Rangel, 2021).

Este análisis resalta la importancia tanto 
de la formación axiológica como de la orienta-
ción educativa en la educación media general 
venezolana, proporcionando una base sólida 
para comprender cómo estos aspectos contri-
buyen al desarrollo integral de los estudiantes y 
los preparan para enfrentar los desafíos futuros 
con éxito.

Teorías Relevantes en la Formación de Valores: 
Un Análisis desde Diversas Perspectivas Teóri-
ca

La formación de valores en estudiantes es 
un proceso multidimensional que requiere una 
comprensión profunda desde diversas perspec-
tivas teóricas. A continuación, se presenta una 
revisión de algunas teorías relevantes en psi-
cología, sociología, filosofía de la educación y 
áreas afines, junto con un análisis de su impacto 
en la práctica educativa.

Por un lado, la Teoría del desarrollo moral 
de Kohlberg, (1981), establece una secuencia 
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de etapas de desarrollo moral que van desde el 
pensamiento egocéntrico hasta el razonamiento 
ético basado en principios universales. Su enfo-
que destaca la importancia de la discusión de di-
lemas éticos para promover el crecimiento mo-
ral en los estudiantes, aunque ha sido criticada 
por su falta de consideración de las diferencias 
culturales en el desarrollo moral.

En el mismo sentido, la Teoría del aprendi-
zaje social de Bandura, (1977), enfatiza el papel 
del modelado y la imitación en el aprendizaje 
de valores y conductas sociales. A través de la 
observación de modelos significativos y la expe-
riencia directa, los estudiantes internalizan nor-
mas y valores sociales. Su aplicación en el aula 
sugiere la importancia de proporcionar modelos 
positivos y oportunidades para practicar com-
portamientos prosociales.

Además, la Pedagogía crítica de Freire, 
(1970), se centra en la concienciación y la acción 
transformadora. Aboga por un enfoque educati-
vo que empodere a los estudiantes para cues-
tionar las estructuras de poder y promover el 
cambio social. Su enfoque en la reflexión crítica 
y la praxis ofrece una base sólida para la forma-
ción de valores basados en la justicia social y la 
equidad.

Asimismo, la Teoría de las inteligencias 
múltiples de Gardner, (1983), amplía la noción 
de inteligencia más allá de las habilidades cog-
nitivas tradicionales, reconociendo diferentes 
formas de habilidades humanas. Al reconocer 
y cultivar las inteligencias interpersonal e intra-
personal, los educadores pueden fomentar el 
desarrollo de valores como la empatía, la auto-
conciencia y la cooperación.

Por otro lado, la Ética del cuidado de Gi-
lligan, (1982), desafía la tradicional ética de la 
justicia al resaltar la importancia del cuidado 
y las relaciones interpersonales en la toma de 
decisiones éticas. Argumenta que las mujeres 
a menudo adoptan una ética del cuidado, cen-
trándose en las necesidades y preocupaciones 
de los demás. Su enfoque destaca la importan-
cia de considerar las diferentes perspectivas éti-
cas en la formación de valores.

Igualmente, la Teoría de la autodetermi-
nación de Deci y Ryan (2000), establece que la 
motivación intrínseca se basa en la satisfacción 
de tres necesidades psicológicas básicas: auto-
nomía, competencia y relación. Al apoyar estas 
necesidades en el contexto educativo, los estu-
diantes pueden desarrollar valores intrínsecos 
como la autenticidad y la responsabilidad.

A su vez, la Teoría de la acción comunicati-
va de Habermas, (1981), destaca la importancia 

del diálogo y la comunicación para la formación 
de normas y valores compartidos. Al fomentar 
un ambiente de deliberación racional y respe-
tuosa, los educadores pueden promover valores 
como la tolerancia y la colaboración.

Por otro lado, la Teoría de la justicia de 
Rawls, (1971), propone un marco teórico para 
la justicia distributiva basado en el principio de 
igualdad de oportunidades y el velo de ignoran-
cia. Ofrece una base sólida para la discusión de 
valores como la equidad y el respeto a la diver-
sidad en el aula.

Adicionalmente, la Teoría de la ética del 
discurso de Apel y Habermas, (1988), enfatiza el 
papel del diálogo racional y la búsqueda de con-
sensos normativos en la formación de valores 
morales. Al promover una ética basada en la co-
municación abierta y el razonamiento reflexivo, 
los educadores pueden cultivar valores como la 
honestidad y la responsabilidad.

Finalmente, la Teoría de la ética de la virtud 
de MacIntyre, (1981), se centra en el desarrollo 
de virtudes morales a través de la práctica y la 
experiencia comunitaria. Al fomentar la excelen-
cia moral y el compromiso con el bien común, 
los educadores pueden promover valores como 
la integridad y la solidaridad.

En resumen, estas teorías ofrecen una 
base teórica sólida para comprender y abordar 
la formación de valores en estudiantes desde 
múltiples perspectivas. Su aplicación en el con-
texto educativo puede enriquecer la experiencia 
de aprendizaje y promover el desarrollo integral 
de los estudiantes.

III. MÉTODOS

En esta sección, se describe detalladamen-
te el enfoque metodológico utilizado para llevar 
a cabo la revisión de la literatura pertinente so-
bre el tema de estudio. Los métodos empleados 
incluyen la descripción de los criterios de bús-
queda y selección de la literatura, las bases de 
datos utilizadas, los términos de búsqueda es-
pecíficos, los criterios de inclusión y exclusión 
de estudios, así como los métodos de análisis 
empleados para sintetizar la literatura revisada.

Se establecieron criterios específicos para 
identificar la literatura relevante para la inves-
tigación. Esto incluyó la delimitación de temas, 
periodos de publicación, idiomas y tipos de do-
cumentos (por ejemplo, artículos de revistas, 
libros, informes técnicos). Se realizaron bús-
quedas sistemáticas en bases de datos acadé-
micas reconocidas, como PubMed, PsycINFO, 
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ERIC, Google Scholar y Scopus. Los términos de 
búsqueda utilizados se basaron en palabras cla-
ve relacionadas con el tema de estudio, como 
“educación media general”, “formación en valo-
res”, “educación axiológica”, “orientación educa-
tiva”, entre otros.

Se establecieron criterios claros para de-
terminar qué estudios serían incluidos en la re-
visión y cuáles serían excluidos. Los criterios de 
inclusión consideraron la relevancia del conte-
nido, el enfoque metodológico y la calidad del 
estudio. Por otro lado, los criterios de exclusión 
abordaron aspectos como la falta de relevancia 
temática, la calidad metodológica deficiente y la 
duplicación de datos.

Se emplearon diversos métodos de análisis 
para sintetizar la literatura revisada, incluyendo 
técnicas de revisión narrativa, síntesis temática 
y análisis comparativo. Se identificaron patro-
nes, tendencias y discrepancias en los hallazgos 
de los estudios seleccionados, lo que permitió 
generar conclusiones significativas y fundamen-
tadas.

Esta sección metodológica proporciona 
una visión general de cómo se llevó a cabo la 
revisión de la literatura, garantizando la transpa-
rencia y la reproducibilidad del proceso de in-
vestigación.

IV. RESULTADOS

Ramírez (2023) propone una Concepción 
Didáctica para la enseñanza de la Matemática 
con un enfoque ético y humanista en la UASD. 
Por lo tanto, se basa en métodos de análisis 
histórico-lógico y sistematización. Esta propues-
ta busca promover la formación en valores de 
los estudiantes. El enfoque ético y humanista en 
la enseñanza de la Matemática es innovador y 
puede contribuir significativamente al desarro-
llo integral de los estudiantes. Además, al fun-
damentarse en métodos de análisis histórico-ló-
gico y sistematización, esta propuesta adquiere 
una base sólida y rigurosa.

Estepa (2023) destaca la importancia de 
la formación de competencias ciudadanas en la 
Educación Media de Colombia. Por consiguien-
te, resalta la necesidad de mejorar la educación 
para la vida y la participación democrática. Su in-
vestigación se enfoca en contextos de educación 
media técnica. La formación de competencias 
ciudadanas es crucial para el desarrollo holístico 
de los individuos. Esta investigación ofrece una 
perspectiva valiosa sobre cómo mejorar la edu-
cación en competencias ciudadanas en un con-

texto específico.
Díaz (2023) resalta la relevancia de la orien-

tación vocacional en zonas rurales colombianas. 
Asimismo, propone aproximaciones teórico-me-
todológicas específicas. Su estudio se basa en el 
método fenomenológico. La orientación voca-
cional es fundamental para orientar a los estu-
diantes hacia su futuro académico y profesional. 
Las aproximaciones teórico-metodológicas es-
pecíficas pueden adaptarse a las necesidades y 
características de las zonas rurales, mejorando 
así la efectividad de la orientación vocacional.

Guarnizo y Portela (2023) muestran el im-
pacto positivo de desarrollar procesos formati-
vos en educación ética y valores en modalidad 
no presencial. Por otro lado, resaltan la impor-
tancia de comprender las realidades sociales y 
culturales. Su enfoque cuantitativo y propositivo 
brinda una perspectiva amplia sobre el tema. 
La educación ética y en valores es fundamental 
para la formación integral de los estudiantes. 
Comprender las realidades sociales y culturales 
ayuda a adaptar los procesos formativos de ma-
nera más efectiva.

Sarita (2023) identifica la falta de forma-
ción axiológica en estudiantes de quinto grado 
de primaria. Por lo tanto, destaca la necesidad 
de integrar la práctica de valores como un esti-
lo de vida. Su estudio resalta la importancia del 
ambiente escolar y familiar en la formación de 
valores. La formación axiológica desde edades 
tempranas es fundamental para el desarrollo 
personal y social de los estudiantes.

Lugo (2024) analiza cómo se resignifican 
las prácticas pedagógicas de los docentes en 
relación con la orientación escolar en Huila. En 
este sentido, destaca la importancia de cuidar al 
cuidador y la necesidad de credibilidad en el ser-
vicio de orientación. Su estudio resalta la com-
plejidad de la orientación escolar y la importan-
cia del bienestar emocional de los orientadores. 
Cuidar al cuidador es esencial para garantizar un 
servicio de orientación efectivo y de calidad.

Sáenz et al. (2023) muestran los logros ob-
tenidos tras ocho años de implementación de 
un proyecto centrado en competencias del siglo 
XXI y habilidades socioemocionales. Por ende, 
resaltan la formación de una nueva generación 
de jóvenes preparados para contribuir a la so-
ciedad como ciudadanos competentes. Su estu-
dio destaca la importancia de desarrollar habili-
dades socioemocionales en los estudiantes para 
su éxito en la vida personal y profesional. El en-
foque en competencias del siglo XXI es relevante 
para preparar a los estudiantes para los desafíos 
del mundo actual.
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Briones, Ballesteros, Pastrano y Mejia 
(2023) revelan el impacto positivo de un plan 
de capacitación para docentes en la mejora de 
la educación en valores y la convivencia escolar. 
Por lo tanto, subrayan la importancia de inte-
grar estos contenidos en las actividades curri-
culares. Su estudio destaca el papel crucial de 
los docentes en la formación en valores de los 
estudiantes. El plan de capacitación ofrece una 
estrategia efectiva para mejorar la convivencia 
escolar y promover una cultura de valores en la 
institución educativa.

Ruiz-Cabezas, Medina Domínguez y Medi-
na Rivilla (2023) proponen un currículum ético-
sociocultural que destaca principios como la 
comunicación social, formación cívico-cultural, 
diálogo intercultural y ética-axiología. En conse-
cuencia, enfatizan la importancia de una educa-
ción transformadora y adaptada a las demandas 
de la sociedad contemporánea. Su propuesta 
ofrece un marco integral para abordar la for-
mación ética y axiológica de los estudiantes. La 
inclusión de estos principios en el currículum 
escolar podría promover una ciudadanía más 
consciente y comprometida con los valores éti-
cos y sociales. Además, su enfoque en la comu-
nicación social y el diálogo intercultural refleja 
la importancia de fomentar la diversidad y el 
entendimiento entre diferentes grupos sociales.

Atanacio (2023) destaca la necesidad de 
explorar estrategias innovadoras para mejo-
rar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 
Geografía en la Educación Media Superior. Por 
consiguiente, resalta la importancia de promo-
ver la participación activa de los estudiantes y 
desarrollar habilidades sociales y cognitivas. Su 
investigación ofrece una oportunidad para re-
pensar los enfoques tradicionales de enseñanza 
de la Geografía y adoptar métodos más dinámi-
cos y participativos.

Ederle (2023) aborda la necesidad de in-
corporar la formación en bioética de manera 
integral en el currículo escolar del nivel medio 
de educación. Por lo tanto, propone el uso de 
metodologías interdisciplinarias y el modelo de 
Currículo Integrado. Su enfoque en el Aprendi-
zaje de la Bioética Basado en Problemas (ABBP) 
y el método Triangular refleja la importancia de 
abordar dilemas éticos de manera profunda y 
reflexiva. Su estudio ofrece una contribución va-
liosa para integrar la bioética en la formación de 
los estudiantes, preparándolos para enfrentar 
los desafíos éticos en el mundo contemporáneo.

V. DISCUSIÓN

La propuesta de Ramírez (2023) para una 
Concepción Didáctica en la enseñanza de la Ma-
temática con un enfoque ético y humanista en 
la UASD es innovadora. Al fundamentarse en 
métodos de análisis histórico-lógico y sistema-
tización, ofrece una base sólida y rigurosa para 
la formación en valores de los estudiantes. Esta 
propuesta se alinea con los objetivos de promo-
ver la reflexión ética y el desarrollo integral de 
los estudiantes, contribuyendo así a una edu-
cación más consciente y comprometida con los 
valores éticos y sociales.

La investigación de Estepa (2023) resalta la 
importancia de la formación de competencias 
ciudadanas en la Educación Media de Colombia. 
Sus hallazgos sugieren la necesidad de mejorar 
la educación para la vida y la participación de-
mocrática, especialmente en contextos de edu-
cación media técnica. Esto tiene implicaciones 
prácticas significativas para el desarrollo holís-
tico de los individuos y para la construcción de 
una sociedad más participativa y comprometida.

El estudio de Díaz (2023) subraya la rele-
vancia de la orientación vocacional en zonas ru-
rales colombianas. Al proponer aproximaciones 
teórico-metodológicas específicas, ofrece reco-
mendaciones prácticas para mejorar la efectivi-
dad de la orientación vocacional en estas áreas. 
Esto puede contribuir a promover la continui-
dad académica y las proyecciones de vida de 
los estudiantes en contextos rurales, cerrando 
así una brecha importante en el conocimiento 
educativo.

Guarnizo y Portela (2023) muestran el im-
pacto positivo de desarrollar procesos formati-
vos en educación ética y valores en modalidad 
no presencial. Su enfoque cuantitativo y propo-
sitivo proporciona evidencia sólida sobre la efi-
cacia de estas intervenciones. Esto tiene impli-
caciones teóricas significativas para comprender 
cómo las nuevas formas de educación pueden 
promover valores y competencias del ser en los 
estudiantes, incluso en contextos de aprendiza-
je no tradicionales.

Sarita (2023) identifica la falta de forma-
ción axiológica en estudiantes de quinto grado 
de primaria y destaca la necesidad de integrar 
la práctica de valores como un estilo de vida. 
Esto sugiere que la formación en valores debe 
comenzar desde edades tempranas y debe in-
tegrarse de manera integral en el entorno esco-
lar y familiar. Esto tiene implicaciones prácticas 
importantes para la promoción de una cultura 
de valores desde la infancia, sentando las bases 
para el desarrollo personal y social de los estu-
diantes.
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El estudio de Lugo (2024) resalta la com-
plejidad de la orientación escolar y destaca la 
importancia de cuidar al cuidador. Esto tiene 
implicaciones prácticas y teóricas significativas 
para el diseño de políticas educativas y progra-
mas de formación para orientadores. Al recono-
cer la carga emocional del cuidador y la necesi-
dad de credibilidad en el servicio de orientación, 
se pueden implementar estrategias efectivas 
para mejorar el bienestar emocional de los 
orientadores y, por ende, la calidad del servicio 
de orientación.

Sáenz et al. (2023) muestran los logros ob-
tenidos tras ocho años de implementación de 
un proyecto centrado en competencias del siglo 
XXI y habilidades socioemocionales. Su estudio 
ofrece evidencia sólida sobre la eficacia de estas 
iniciativas para preparar a los estudiantes para 
los desafíos del mundo actual. Esto tiene impli-
caciones prácticas importantes para el diseño 
de programas educativos que promuevan habi-
lidades socioemocionales en los estudiantes y 
los preparen para el éxito en la vida personal y 
profesional.

El estudio realizado por Briones, Balleste-
ros, Pastrano y Mejia (2023) destaca el impacto 
positivo de un plan de capacitación para docen-
tes en la mejora de la educación en valores y 
la convivencia escolar. Esto tiene implicaciones 
prácticas importantes para el diseño de progra-
mas de formación docente y el fortalecimiento 
de la cultura escolar. Al integrar la formación en 
valores en las actividades curriculares, se puede 
promover una convivencia escolar más positiva 
y una cultura de respeto y tolerancia en la insti-
tución educativa.

La propuesta de Ruiz-Cabezas, Medina 
Domínguez y Medina Rivilla (2023) para un cu-
rrículum ético-sociocultural destaca principios 
fundamentales para la formación integral de los 
estudiantes. Su enfoque en la comunicación so-
cial, formación cívico-cultural, diálogo intercul-
tural y ética-axiología refleja la importancia de 
una educación transformadora y adaptada a las 
demandas de la sociedad contemporánea. Esto 
tiene implicaciones teóricas importantes para el 
diseño curricular y la práctica educativa, ya que 
proporciona un marco integral para abordar la 
formación ética y axiológica de los estudiantes.

Finalmente, la propuesta de Atanacio 
(2023) para explorar estrategias innovadoras 
para mejorar el proceso de Enseñanza-Apren-
dizaje de la Geografía en la Educación Media 
Superior destaca la importancia de promover la 
participación activa de los estudiantes y desa-
rrollar habilidades sociales y cognitivas. Esto tie-

ne implicaciones prácticas significativas para la 
mejora de la calidad educativa y el desarrollo de 
métodos pedagógicos más efectivos y centrados 
en el estudiante.

VI. CONCLUSIONES

En conjunto, los resultados de estos estu-
dios proporcionan una visión integral sobre la 
importancia de la formación en valores y com-
petencias éticas en diferentes contextos edu-
cativos. Estos hallazgos no solo tienen implica-
ciones prácticas para el diseño de programas 
educativos y políticas escolares, sino que tam-
bién contribuyen al avance teórico en el campo 
de la educación moral y ética. Sin embargo, exis-
ten lagunas en el conocimiento, como la necesi-
dad de investigar más sobre la implementación 
efectiva de programas de formación en valores 
y la evaluación de su impacto a largo plazo en 
el desarrollo de los estudiantes. Se recomienda 
que futuras investigaciones aborden estas áreas 
para continuar mejorando la calidad de la edu-
cación y promover el desarrollo integral de los 
estudiantes.

En conclusión, la revisión exhaustiva de la 
literatura sobre la formación de valores en estu-
diantes de educación media general ha revelado 
varios hallazgos relevantes que destacan la im-
portancia de este tema en el ámbito educativo. 
Se ha observado que la formación axiológica es 
fundamental para el desarrollo integral de los 
estudiantes, ya que les proporciona las herra-
mientas necesarias para enfrentar los desafíos 
éticos y morales de la vida cotidiana. Además, 
se ha evidenciado que la orientación educativa 
juega un papel crucial en este proceso al brindar 
apoyo y guía a los estudiantes en la reflexión so-
bre sus valores y en la toma de decisiones éticas.

La contribución de este artículo al campo 
de estudio reside en su análisis detallado de las 
teorías, enfoques y prácticas relacionadas con la 
formación de valores en la educación media ge-
neral. Se han identificado tendencias emergen-
tes, como el enfoque en competencias ciudada-
nas y habilidades socioemocionales, así como 
lagunas en la investigación, como la necesidad 
de estudios longitudinales y comparativos para 
evaluar el impacto de los programas de forma-
ción en valores.

En última instancia, este artículo ofrece 
una visión integral de la formación axiológica es-
tudiantil en el contexto de la educación media 
general, resaltando la importancia de promover 
valores como la ética, la solidaridad y el respeto 
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en las prácticas educativas. Se espera que esta 
revisión inspire futuras investigaciones y prácti-
cas educativas centradas en el desarrollo inte-
gral de los estudiantes y en la construcción de 
una sociedad más justa y ética.
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CULTIVANDO LA ECO-CONCIENCIA DESDE LA INFANCIA: UN 
ENFOQUE INTEGRAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
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RESUMEN

El presente estudio aborda la necesidad imperante de promover la conciencia ambiental des-
de temprana edad, su objetivo principal es presentar un enfoque integral para la educación 
ambiental en la infancia, destacando la importancia de actividades prácticas y vivenciales, 
el fomento del pensamiento crítico y la participación comunitaria, así como el desarrollo de 
hábitos sostenibles. La teoría sustentada se basa en la definición proporcionada por De-la 
Peña y Vinces-Centeno (2020), que concibe la educación ambiental como un proceso holístico 
y continúo orientado a formar individuos responsables capaces de identificar y resolver pro-
blemas ambientales, promoviendo prácticas sostenibles. La metodología utilizada consistió en 
una revisión exhaustiva de la literatura académica y científica sobre educación ambiental en 
la infancia, así como en la identificación de programas e iniciativas exitosas en este campo. 
Se seleccionaron estudios relevantes que abordaban teorías, enfoques, prácticas y resultados 
en el ámbito de la educación ambiental dirigida a niños y jóvenes. Los resultados destacan la 
importancia de la integración de diferentes dimensiones de la educación ambiental, así como 
ejemplos concretos de programas e iniciativas exitosas, como el programa “Eco-Escuelas” en 
Costa Rica y el proyecto “Guardianes del Bosque” en Colombia. Se concluye reafirmando la 
importancia de integrar la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo 
para preparar a las generaciones futuras para un mundo cambiante y cada vez más interco-
nectado. Se destaca la necesidad de seguir desarrollando y apoyando iniciativas innovadoras 
que promuevan la conciencia ambiental y la sostenibilidad en nuestras comunidades.

CULTIVATING ECO-AWARENESS FROM CHILDHOOD: AN INTE-
GRAL APPROACH TO ENVIRONMENTAL EDUCATION.

ABSTRACT

This study addresses the pressing need to promote environmental awareness from an early 
age. Its main objective is to present a comprehensive approach to environmental education in 
childhood, emphasizing the importance of practical and experiential activities, the promotion 
of critical thinking and community participation, as well as the development of sustainable 
habits. The theory underpinning this approach is based on the definition provided by De-la 
Peña and Vinces-Centeno (2020), which conceives environmental education as a holistic and 
continuous process aimed at forming responsible individuals capable of identifying and sol-
ving environmental problems, promoting sustainable practices. The methodology used con-
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I. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, la educa-
ción ambiental se ha vuelto una ne-
cesidad imperante debido a los desa-
fíos ambientales que enfrenta nuestra 
sociedad. La creciente preocupación 

por el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y la degradación del 
medio ambiente resalta la importan-
cia de promover una conciencia am-
biental desde la infancia. La educa-
ción ambiental no solo busca informar 
sobre estos problemas, sino también 

RÉSUMÉ

Cette étude aborde le besoin pressant de promouvoir la conscience environnementale dès le 
plus jeune âge. Son objectif principal est de présenter une approche globale de l’éducation 
environnementale dans l’enfance, en mettant l’accent sur l’importance des activités pratiques 
et expérientielles, la promotion de la pensée critique et de la participation communautaire, 
ainsi que le développement d’habitudes durables. La théorie sous-tendant cette approche est 
basée sur la définition fournie par De-la Peña et Vinces-Centeno (2020), qui conçoit l’éducation 
environnementale comme un processus holistique et continu visant à former des individus 
responsables capables d’identifier et de résoudre les problèmes environnementaux, en favo-
risant des pratiques durables. La méthodologie utilisée consistait en une revue exhaustive 
de la littérature académique et scientifique sur l’éducation environnementale dans l’enfance, 
ainsi qu’en l’identification de programmes et d’initiatives réussis dans ce domaine. Des études 
pertinentes abordant les théories, les approches, les pratiques et les résultats dans le domaine 
de l’éducation environnementale pour les enfants et les jeunes ont été sélectionnées. Les résul-
tats mettent en avant l’importance de l’intégration de différentes dimensions de l’éducation 
environnementale, ainsi que des exemples concrets de programmes et d’initiatives réussis, 
tels que le programme “Eco-Escuelas” au Costa Rica et le projet “Guardians of the Forest” en 
Colombie. Il est conclu en réaffirmant l’importance de l’intégration de l’éducation environne-
mentale à tous les niveaux du système éducatif pour préparer les futures générations à un 
monde en évolution et de plus en plus interconnecté. La nécessité de continuer à développer 
et à soutenir des initiatives innovantes qui promeuvent la conscience environnementale et la 
durabilité dans nos communautés est soulignée.

Mot clefes:
éducation environ-

nementale, enfance, 
conscience écologi-
que, approche inté-

grale, développement 
durable.

CULTIVER LA CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DEPUIS L’ENFANCE : 
UNE APPROCHE INTÉGRALE POUR L’ÉDUCATION ENVIRONNE-
MENTALE.
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sisted of a comprehensive review of academic and scientific literature on environmental edu-
cation in childhood, as well as the identification of successful programs and initiatives in this 
field. Relevant studies addressing theories, approaches, practices, and outcomes in the field 
of environmental education for children and youth were selected. The results highlight the im-
portance of integrating different dimensions of environmental education, as well as concrete 
examples of successful programs and initiatives, such as the “Eco-Schools” program in Costa 
Rica and the “Guardians of the Forest” project in Colombia. It is concluded by reaffirming the 
importance of integrating environmental education at all levels of the education system to 
prepare future generations for a changing and increasingly interconnected world. The need to 
continue developing and supporting innovative initiatives that promote environmental aware-
ness and sustainability in our communities is emphasized.
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fomentar actitudes y comportamientos sosteni-
bles que contribuyan a la protección y conserva-
ción del medio ambiente.

El presente artículo tiene como objetivo 
principal presentar un enfoque integral para la 
educación ambiental en la infancia. Se preten-
de destacar la importancia de cultivar la eco-
conciencia desde temprana edad y proponer 
estrategias concretas para lograrlo. A través de 
una visión holística y continua, se busca formar 
individuos responsables y comprometidos con 
la protección del medio ambiente, abordando 
tanto los aspectos teóricos como prácticos de la 
educación ambiental.

El enfoque integral propuesto en este ar-
tículo se basa en la integración de diferentes 
dimensiones de la educación ambiental, inclu-
yendo aspectos conceptuales, institucionales, 
pedagógicos y comunitarios. Se destaca la im-
portancia de actividades prácticas y vivenciales, 
el fomento del pensamiento crítico y la partici-
pación comunitaria, así como el desarrollo de 
hábitos sostenibles desde la infancia. Este enfo-
que busca no solo transmitir conocimientos so-
bre el medio ambiente, sino también promover 
valores y actitudes que conduzcan a una convi-
vencia más armoniosa con nuestro entorno na-
tural.

II.  MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio sigue una metodología 
de revisión exhaustiva de la literatura académica 
y científica sobre educación ambiental en la in-
fancia, en línea con la definición proporcionada 
por Vera (2009) de un artículo de revisión como 
un análisis detallado, selectivo y crítico que inte-
gra la información esencial en una perspectiva 
unitaria y de conjunto. Para ello, se realizaron 
búsquedas sistemáticas en bases de datos aca-
démicas, incluyendo PubMed, Google Scholar y 
Web of Science, utilizando términos clave como 
“educación ambiental”, “infancia”, “eco-con-
ciencia” y “enfoque integral”. Se seleccionaron 
estudios relevantes que abordaban teorías, en-
foques, prácticas y resultados en el ámbito de la 
educación ambiental dirigida a niños y jóvenes.

Además, se identificaron programas e ini-
ciativas exitosas en este campo mediante la re-
visión de la literatura y consultas en bases de 
datos especializadas. Se priorizaron casos de es-
tudio que proporcionaban ejemplos concretos 
de implementación y evaluación de prácticas 
educativas ambientales efectivas en entornos 
educativos y comunitarios. A partir de la revisión 

de la literatura y el análisis de estos casos de es-
tudio, se desarrolló un enfoque integral para la 
educación ambiental en la infancia, el cual se 
basó en la integración de teorías pedagógicas, 
enfoques metodológicos y prácticas educativas 
innovadoras con el objetivo de fomentar la eco-
conciencia desde una edad temprana.

Fundamentos de la Educación Ambiental

Definición y principios

La Educación Ambiental se define como 
un proceso holístico y continuo, que abarca 
aprendizaje permanente, orientado a formar 
individuos responsables capaces de identificar 
y resolver problemas ambientales, promovien-
do prácticas sostenibles. Este enfoque integra 
aspectos de las ciencias naturales, sociales y hu-
manidades para una comprensión integral del 
entorno y el fomento de acciones sostenibles 
(De-la Peña y Vinces-Centeno, 2020). Se concibe 
como un proceso de sensibilización que busca 
involucrar a la ciudadanía en la toma de decisio-
nes y acciones para la protección y mejora del 
medio ambiente (De-la Peña y Vinces-Centeno, 
2020). Además, implica transformaciones en va-
lores, actitudes y comportamientos hacia prácti-
cas más sostenibles para lograr una convivencia 
armoniosa con el entorno (Diaz y Angulo, 2023).

Beneficios de la educación ambiental en la in-
fancia

La educación ambiental en la infancia pro-
mueve el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo, así como el reconocimiento de la im-
portancia del entorno natural y el respeto hacia 
todos los seres vivos. Implementar iniciativas 
como la creación de guarderías puede sensibi-
lizar tanto a los niños como a los padres sobre 
la importancia del cuidado del medio ambiente. 
En general, este enfoque conduce a una mayor 
conciencia y responsabilidad ambiental (Contre-
ras y Gomez, 2023). Además, ayuda a sensibili-
zar sobre la importancia de conservar las áreas 
verdes, desarrolla actitudes de responsabilidad, 
fomenta la participación en una ciudadanía am-
biental responsable y mejora la comprensión de 
la biodiversidad y los ecosistemas (Jines, 2021; 
Sánchez, 2021; Cortes, 2022).

Retos y desafíos actuales
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A pesar de los beneficios, existen desafíos 
en la implementación efectiva de la educación 
ambiental en la infancia. La limitada integración 
en el currículo y la falta de recursos y capaci-
tación para los educadores dificultan su éxito. 
Además, es crucial adaptar los programas a las 
necesidades locales y desarrollar la conciencia, 
conocimiento, actitudes y habilidades de los es-
tudiantes para abordar los problemas ambien-
tales de manera efectiva. Las políticas educati-
vas suelen descuidar la educación ambiental en 
la primera infancia, y la falta de investigación 
obstaculiza el desarrollo de estrategias eficaces 
(Sánchez, 2021; Cortes, 2022; Agudelo y Melén-
dez, 2021).

Enfoque Integral para Niños Eco-Conscientes

Aprendizaje Experiencial

El aprendizaje experiencial en educación 
ambiental infantil se fundamenta en actividades 
prácticas y vivenciales, como el uso del huerto 
escolar y la participación en actividades al aire 
libre (Agudelo & Meléndez, 2021; Pérez & To-
rralba-Burrial, 2021). Estas prácticas promueven 
la conexión emocional con la naturaleza, gene-
rando un sentido de pertenencia al medio am-
biente (Carrasco, 2021b; Martínez, Caballo & 
Varela, 2020). Además, desarrollar habilidades 
de observación y exploración en la naturaleza 
es esencial para fomentar la conciencia ambien-
tal desde la infancia (de la Torre & Fernández, 
2023; Castiblanco, 2020). Estimular la participa-
ción activa y la interacción social contribuye al 
desarrollo del pensamiento crítico y la resolu-
ción de problemas en los niños (Valero, 2023).

Pensamiento Crítico y Resolución de Proble-
mas

El análisis de problemas ambientales loca-
les y globales es fundamental en la educación 
ambiental infantil, donde se alienta a los niños 
a participar en experimentos y actividades cien-
tíficas para desarrollar habilidades investigativas 
(García-Ruiz et al., 2020). Además, se promue-
ve el fomento del pensamiento crítico y la toma 
de decisiones mediante la implementación de 
un currículo que desarrolle competencias y va-
lores ambientales en los estudiantes (Pérez et 
al., 2021; Beltran & Romero-Riaño, 2020). Asi-
mismo, se enfatiza el desarrollo de habilidades 
de investigación y la propuesta de soluciones 

prácticas a través de actividades y proyectos que 
aborden tanto problemas ambientales locales 
como globales (Arauz, Moreira & Charpentier, 
2020). Estas propuestas subrayan la importan-
cia de un enfoque integral que integre aspec-
tos conceptuales, institucionales y pedagógicos 
para abordar los desafíos ambientales en la edu-
cación ambiental infantil.

Participación Comunitaria.

La formación de una cultura ambiental-
mente sostenible es esencial para el desarrollo 
sostenible de la sociedad, requiriendo la promo-
ción de conocimientos ecológicos y valores am-
bientales arraigados en los estudiantes a través 
del currículo escolar (Beltran & Romero-Riaño, 
2020). Las instituciones educativas desempe-
ñan un papel fundamental en la transmisión del 
conocimiento ambiental y en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los ciudadanos (María 
& Flandoli, 2020). La educación para el desa-
rrollo sostenible contribuye significativamente 
a mejorar el pensamiento crítico y las compe-
tencias en sostenibilidad entre los estudiantes 
(Hernández-Castilla et al., 2020; Scharenberg et 
al., 2021). La participación comunitaria en pro-
yectos de servicio comunitario es fundamental 
para fortalecer la conciencia ambiental y promo-
ver un cambio positivo en la sociedad (Acuña & 
Quiñones, 2020; Castiblanco, 2020; Moscoso, 
2020). En resumen, se destaca la importancia 
de un enfoque interdisciplinario y colaborativo 
para abordar los desafíos ambientales y promo-
ver prácticas sostenibles en todos los niveles de 
la sociedad (Torres et al., 2021).

Desarrollo de Hábitos Sostenibles

La implementación de prácticas sosteni-
bles en la educación es esencial para desarrollar 
la conciencia ambiental de los estudiantes des-
de una edad temprana (Montero, 2022). Aun-
que enfrenta desafíos como la preparación de 
los profesores y la falta de recursos, se destaca 
la colaboración entre profesores y la participa-
ción familiar como clave para superar estas li-
mitaciones (Hernández, 2023). En el ámbito de 
la educación vial, se subraya la importancia de 
promover la movilidad sostenible en entornos 
escolares y la necesidad de involucrar a toda la 
comunidad en esta tarea (Galindos, 2021). Asi-
mismo, el reciclaje se presenta como una estra-
tegia efectiva para formar hábitos sostenibles 
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entre los estudiantes, con evidencia de su im-
pacto en el comportamiento ambiental tanto en 
la escuela como en el hogar (Hernández, 2023). 
En conclusión, se enfatiza la colaboración y la 
participación ciudadana como elementos clave 
para promover la sostenibilidad en el ámbito 
educativo y abordar los desafíos ambientales..

Implementación y Evaluación del Enfoque

Estrategias de implementación

Para llevar a cabo de manera efectiva el en-
foque de desarrollo de hábitos sostenibles en el 
ámbito educativo, es crucial establecer estrate-
gias de implementación sólidas que permitan su 
integración en el currículo escolar y en el entor-
no físico del centro educativo. A continuación, 
se detallan algunas estrategias clave:

1. Capacitación docente.

La capacitación docente es un paso fun-
damental para asegurar que los educadores 
estén preparados para implementar el enfoque 
de desarrollo de hábitos sostenibles de mane-
ra efectiva. Esto implica proporcionar forma-
ción específica sobre temas relacionados con la 
sostenibilidad, métodos de enseñanza activos y 
participativos, y estrategias para integrar el en-
foque en diferentes áreas del currículo. Además, 
es importante fomentar la conciencia ambiental 
y el compromiso de los docentes con la sosteni-
bilidad a través de talleres, seminarios y recur-
sos de desarrollo profesional continuo.

2. Adaptación curricular.

La adaptación curricular es esencial para 
integrar el enfoque de desarrollo de hábitos 
sostenibles en todas las áreas del currículo es-
colar. Esto implica revisar y modificar los planes 
de estudio para incluir contenidos relacionados 
con la sostenibilidad, como el reciclaje, la con-
servación de recursos naturales, el consumo 
responsable y el estilo de vida sostenible. Ade-
más, se deben diseñar actividades y proyectos 
prácticos que permitan a los estudiantes aplicar 
los conceptos aprendidos en contextos reales y 
desarrollar habilidades prácticas para promover 
la sostenibilidad en sus vidas diarias.

3. Creación de espacios eco-amigables.

La creación de espacios eco-amigables en 
el entorno físico del centro educativo es crucial 
para fomentar la conciencia ambiental y promo-
ver hábitos sostenibles entre los estudiantes. 
Esto incluye la implementación de medidas de 
eficiencia energética, la reducción de residuos, 
el uso de materiales reciclados y la creación de 
áreas verdes y jardines educativos. Además, se 
pueden establecer programas de gestión de re-
siduos y reciclaje en la escuela, así como pro-
mover el uso de transporte sostenible, como la 
bicicleta o el transporte público, entre la comu-
nidad educativa.

4. Adaptación a diferentes contextos edu-
cativos y culturales.

Es crucial adaptar el enfoque de educación 
ambiental a los diferentes contextos educativos 
y culturales en los que se implementará. Esto 
implica considerar factores como las tradiciones 
locales, los valores culturales, los recursos dis-
ponibles y las necesidades específicas de cada 
comunidad. Se deben establecer canales de co-
municación efectivos con las autoridades educa-
tivas, los líderes comunitarios y las familias para 
comprender mejor el contexto y co-crear estra-
tegias de implementación apropiadas.

5. Recursos y capacitaciones específicos 
para docentes.

Además de la capacitación general en edu-
cación ambiental, es importante proporcionar 
recursos y capacitaciones específicas a los do-
centes para abordar los desafíos particulares 
de su contexto. Esto puede incluir materiales 
didácticos adaptados a las realidades locales, 
guías sobre cómo integrar los conocimientos y 
prácticas tradicionales en la enseñanza ambien-
tal, y capacitaciones en estrategias para involu-
crar a las familias y la comunidad en el proceso 
educativo.

Evaluación y seguimiento

Una vez implementado el enfoque de de-
sarrollo de hábitos sostenibles en el ámbito edu-
cativo, es fundamental realizar una evaluación y 
seguimiento continuo para medir su efectividad 
y realizar ajustes según sea necesario. A conti-
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nuación, se detallan algunas consideraciones 
importantes para llevar a cabo este proceso:

1. Indicadores de éxito.

Para evaluar el éxito del enfoque de de-
sarrollo de hábitos sostenibles, es necesario 
establecer indicadores claros y medibles que 
reflejen los objetivos y metas del programa. 
Estos indicadores pueden incluir el aumento 
en la conciencia ambiental de los estudiantes, 
la adopción de prácticas sostenibles en la vida 
cotidiana, la reducción de residuos y el impacto 
positivo en el entorno escolar y la comunidad. 
Además, se pueden utilizar encuestas, cuestio-
narios y observaciones para recopilar datos so-
bre el cambio de actitudes y comportamientos 
de los estudiantes a lo largo del tiempo.

2. Métodos de evaluación.

Los métodos de evaluación pueden incluir 
la recopilación de datos cualitativos y cuanti-
tativos a través de diferentes técnicas, como 
encuestas, entrevistas, grupos focales, obser-
vaciones en el aula y análisis de proyectos y 
actividades realizadas por los estudiantes. Es 
importante utilizar una variedad de métodos de 
evaluación para obtener una comprensión com-
pleta del impacto del enfoque de desarrollo de 
hábitos sostenibles en la comunidad educativa y 
en el entorno escolar.

3. Ajustes y mejoras continuas.

Basándose en los resultados de la evalua-
ción, es crucial realizar ajustes y mejoras con-
tinuas en el enfoque de desarrollo de hábitos 
sostenibles para optimizar su efectividad y adap-
tarlo a las necesidades y contextos específicos 
de la comunidad educativa. Esto puede implicar 
la revisión y actualización de los planes de estu-
dio, la implementación de nuevas estrategias y 
actividades, y la colaboración con otros actores 
clave, como padres, profesores y autoridades 
escolares, para fortalecer el compromiso y la 
participación en el programa.

4. Evidencia empírica y datos cuantitati-
vos.

Para respaldar aún más la efectividad del 

enfoque propuesto, es importante presentar 
evidencia empírica y datos cuantitativos de pro-
gramas de educación ambiental similares que 
hayan sido implementados con éxito. Esto pue-
de incluir estadísticas sobre el aumento en la 
conciencia ambiental, la reducción de residuos, 
el ahorro de recursos naturales, o el impacto 
positivo en el desempeño académico de los es-
tudiantes. Estos datos cuantitativos brindan cre-
dibilidad y demuestran los beneficios tangibles 
del enfoque.

Barreras potenciales y cómo abordarlas

1. Recursos limitados.

Muchas instituciones educativas y comu-
nidades pueden enfrentar limitaciones de re-
cursos financieros, humanos o materiales para 
implementar programas de educación ambien-
tal. Para abordar este desafío, se recomienda 
explorar fuentes de financiamiento externas, 
como subvenciones gubernamentales o dona-
ciones de organizaciones ambientales, así como 
promover la reutilización y el reciclaje de ma-
teriales en las actividades educativas. Además, 
se pueden establecer alianzas con empresas 
locales, organizaciones comunitarias y univer-
sidades para obtener apoyo técnico y recursos 
adicionales.

2. Falta de capacitación docente.

La falta de capacitación adecuada en edu-
cación ambiental puede ser un obstáculo sig-
nificativo para la implementación efectiva del 
enfoque. Para abordar este desafío, es esencial 
establecer programas de capacitación continua 
para los docentes, tanto en temas ambientales 
como en metodologías de enseñanza innovado-
ras. Esto puede incluir talleres, cursos en línea y 
oportunidades de desarrollo profesional en co-
laboración con expertos en educación ambien-
tal.

3. Resistencia al cambio.

En algunas instituciones o comunidades, 
puede existir resistencia al cambio y a la adop-
ción de nuevos enfoques educativos. Para supe-
rar esta barrera, es fundamental involucrar a to-
dos los actores clave desde el inicio del proceso, 
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promoviendo la participación y el diálogo abier-
to. Además, se deben resaltar los beneficios 
tangibles del enfoque de educación ambiental 
y cómo contribuye al desarrollo sostenible y al 
bienestar de la comunidad.

4. Desafíos en contextos específicos.

Cada comunidad o región puede enfren-
tar desafíos únicos en relación con la educa-
ción ambiental, como condiciones climáticas 
extremas, conflictos sociales, falta de acceso a 
áreas naturales o desastres ambientales. Es im-
portante identificar estos desafíos específicos y 
desarrollar estrategias adaptadas a las necesi-
dades locales. Esto puede implicar buscar ase-
soramiento de expertos locales, aprovechar los 
conocimientos tradicionales y establecer redes 
de apoyo entre comunidades con desafíos simi-
lares.

Casos de Éxito y Buenas Prácticas

Ejemplos de programas e iniciativas exitosas

Los casos de éxito y buenas prácticas en 
educación ambiental son ejemplos inspiradores 
que destacan el impacto positivo que pueden 
tener las iniciativas en la protección del medio 
ambiente y la sensibilización de las comunida-
des. A continuación, se presentan dos ejemplos 
destacados: 

Programa “Eco-Escuelas” en Costa Rica: 
Este programa, impulsado por el Ministerio de 
Educación Pública y el Ministerio de Ambiente 
y Energía, integra la educación ambiental de 
manera transversal en el currículo escolar. En 
más de 1,000 escuelas del país, se implementan 
prácticas como la creación de huertos escolares, 
el fomento del reciclaje y proyectos de conser-
vación ambiental (Vilches, 2015). Como resulta-
do, se ha registrado una reducción del 35% en 
la generación de residuos sólidos y un ahorro 
del 20% en el consumo de agua y energía en 
las escuelas participantes. Además, aproxima-
damente el 80% de los estudiantes informan un 
aumento en su conciencia ambiental y cambios 
positivos en sus hábitos de consumo (Vilches, 
2015).

Proyecto “Guardianes del Bosque” en Co-
lombia: Dirigido por una organización no gu-
bernamental, este proyecto involucra a niños 
y jóvenes en la protección y restauración de 
ecosistemas forestales en áreas rurales. Los 

participantes reciben capacitación en refores-
tación, monitoreo de biodiversidad y educación 
ambiental, además de participar en campañas 
comunitarias y desarrollar habilidades de lide-
razgo y emprendimiento verde (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 
2021). En los últimos cinco años, el proyecto ha 
logrado reforestar más de 500 hectáreas de bos-
que y capacitar a más de 2,000 niños y jóvenes. 
Como resultado, se ha observado un aumento 
del 25% en la biodiversidad de las áreas interve-
nidas y una reducción significativa en la defores-
tación ilegal en las comunidades participantes 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia, 2021).

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Compromiso a Largo Plazo: Se ha observa-
do que el éxito de los programas de educación 
ambiental a menudo está vinculado al compro-
miso a largo plazo de las instituciones educativas, 
los gobiernos locales y la comunidad en general. 
Es importante establecer políticas y programas 
sostenibles que garanticen la continuidad de las 
iniciativas ambientales y promuevan una cultura 
de sostenibilidad a largo plazo.

Diversidad de Enfoques: Existe una varie-
dad de enfoques y metodologías para la educa-
ción ambiental, y no hay un enfoque único que 
sea adecuado para todas las comunidades. Es 
importante adaptar las estrategias de educación 
ambiental a las necesidades y contextos espe-
cíficos de cada comunidad, teniendo en cuenta 
factores como el entorno natural, cultural y so-
cioeconómico.

Participación de las familias y la comuni-
dad: La participación activa de las familias y la 
comunidad en general es fundamental para el 
éxito de los programas de educación ambiental. 
Los niños necesitan apoyo y refuerzo en sus ho-
gares y en su entorno cercano para consolidar 
los hábitos y valores aprendidos en la escuela. 
Por lo tanto, es importante involucrar a los pa-
dres y a los miembros de la comunidad en las 
actividades educativas, talleres y proyectos am-
bientales, fomentando así la cohesión y el com-
promiso colectivo hacia la sostenibilidad.

III. CONCLUSIONES

La educación ambiental es un componente 
esencial para abordar los desafíos ambientales 
actuales y construir un futuro más sostenible. 
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Los casos de éxito y las lecciones aprendidas 
destacan la importancia del compromiso comu-
nitario, la integración curricular y la diversidad 
de enfoques en la educación ambiental. Es fun-
damental reconocer que la educación ambiental 
no solo promueve la comprensión de los proble-
mas ambientales, sino que también fomenta el 
desarrollo de habilidades y valores necesarios 
para enfrentar estos desafíos de manera efec-
tiva.

La educación ambiental no solo promueve 
la comprensión de los problemas ambientales, 
sino que también fomenta el desarrollo de ha-
bilidades y valores necesarios para enfrentar es-
tos desafíos de manera efectiva. Es fundamental 
que la educación ambiental se integre en todos 
los niveles del sistema educativo para preparar 
a las generaciones futuras para un mundo cam-
biante y cada vez más interconectado. Por tanto, 
se hace un llamado a todas las partes interesa-
das, desde los responsables políticos hasta los 
educadores y la sociedad en general, a com-
prometerse con la promoción de la educación 
ambiental y tomar medidas concretas para inte-
grarla en todos los aspectos de la vida cotidiana. 
Es necesario seguir desarrollando y apoyando 
iniciativas innovadoras que promuevan la con-
ciencia ambiental y la sostenibilidad en nuestras 
comunidades, garantizando así un futuro más 
saludable y equitativo para todos.

Nohelys Alvarado.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LOS PROCESOS DE APRENDIZA-
JE SIGNIFICATIVO EN EDUCACIÓN PRIMARIA.

Otilia Verezuela
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
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RESUMEN

Este estudio se centra en la integración de tecnologías digitales en la educación primaria y su 
impacto en el aprendizaje significativo. Siguiendo las teorías de Ausubel (2000) sobre el apren-
dizaje significativo y el papel crucial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la pedagogía contemporánea, el objetivo principal es investigar cómo las TIC pueden 
mejorar la calidad del aprendizaje en el nivel primario. En primer lugar, mediante la metodo-
logía utilizada, que implica revisión bibliográfica y análisis crítico de estudios previos sobre 
el tema, se examinan investigaciones que abordan el uso de tabletas, pizarras interactivas, 
entornos virtuales de aprendizaje y dispositivos móviles en el aula de primaria. Los resulta-
dos muestran que la integración de tecnologías digitales puede generar un aprendizaje más 
activo, colaborativo y personalizado. Sin embargo, se identifican desafíos relacionados con la 
formación docente, la evaluación de la efectividad de las TIC y la equidad en el acceso a la tec-
nología. En conclusión, el estudio resalta la importancia de aprovechar el potencial de las TIC 
para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes en la educación primaria. Por tanto, 
se recomienda una mayor inversión en la formación docente, la investigación rigurosa sobre 
el impacto de las TIC en el aprendizaje y políticas educativas que promuevan un uso equitativo 
y significativo de la tecnología en el aula.

DIGITAL TECHNOLOGIES IN SIGNIFICANT LEARNING PROCES-
SES IN PRIMARY EDUCATION.

ABSTRACT

This study focuses on the integration of digital technologies in primary education and its im-
pact on significant learning. Following Ausubel’s theories (2000) on significant learning and 
the crucial role of Information and Communication Technologies (ICT) in contemporary peda-
gogy, the main objective is to investigate how ICT can enhance the quality of learning at the 
primary level. Firstly, through the methodology used, involving literature review and critical 
analysis of previous studies on the topic, research addressing the use of tablets, interactive 
whiteboards, virtual learning environments, and mobile devices in primary classrooms are 
examined. The results demonstrate that the integration of digital technologies can foster more 
active, collaborative, and personalized learning. However, challenges related to teacher trai-
ning, evaluating the effectiveness of ICT, and equity in access to technology are identified. In 
conclusion, the study highlights the importance of harnessing the potential of ICT to improve 
the educational experience of students in primary education. Therefore, greater investment in 
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I. INTRODUCCIÓN

En el panorama educativo con-
temporáneo, la integración de las 
tecnologías digitales ha generado un 
cambio significativo en los enfoques 
pedagógicos y las dinámicas de apren-
dizaje, especialmente en el ámbito de 
la educación primaria. Este cambio no 
solo ha transformado los roles tradi-
cionales del docente y el estudiante, 
sino que también ha abierto nuevas 
posibilidades para mejorar la calidad 
y la efectividad del proceso educativo.

El presente análisis se centra en 
la intersección entre el aprendizaje 
significativo y el papel de las tecnolo-
gías digitales en la educación primaria. 
El aprendizaje significativo, basado en 
la conexión profunda entre los cono-

cimientos nuevos y las experiencias 
previas del estudiante, se ha conver-
tido en un objetivo fundamental en la 
enseñanza primaria. Por otro lado, las 
tecnologías digitales, como las piza-
rras interactivas, los entornos virtua-
les de aprendizaje y los dispositivos 
móviles, han emergido como herra-
mientas clave para facilitar este tipo 
de aprendizaje en el aula.

A lo largo de este análisis, explo-
raremos las consideraciones y desa-
fíos asociados con la integración de 
las tecnologías digitales en la educa-
ción primaria, así como las conclusio-
nes derivadas de la investigación en 
este campo. Se examinarán estudios 
que abordan la efectividad de estas 
tecnologías en la mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así como 

RÉSUMÉ

Cette étude se concentre sur l’intégration des technologies numériques dans l’éducation pri-
maire et leur impact sur l’apprentissage significatif. En suivant les théories d’Ausubel (2000) 
sur l’apprentissage significatif et le rôle crucial des Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC) dans la pédagogie contemporaine, l’objectif principal est d’étudier comment 
les TIC peuvent améliorer la qualité de l’apprentissage au niveau primaire. Tout d’abord, à 
travers la méthodologie utilisée, impliquant une revue de la littérature et une analyse cri-
tique des études précédentes sur le sujet, la recherche portant sur l’utilisation de tablettes, 
de tableaux interactifs, d’environnements virtuels d’apprentissage et de dispositifs mobiles 
dans les salles de classe primaires est examinée. Les résultats montrent que l’intégration des 
technologies numériques peut favoriser un apprentissage plus actif, collaboratif et person-
nalisé. Cependant, des défis liés à la formation des enseignants, à l’évaluation de l’efficacité 
des TIC et à l’équité dans l’accès à la technologie sont identifiés. En conclusion, l’étude soulig-
ne l’importance de tirer parti du potentiel des TIC pour améliorer l’expérience éducative des 
élèves en éducation primaire. Par conséquent, un investissement accru dans la formation des 
enseignants, une recherche rigoureuse sur l’impact des TIC sur l’apprentissage et des politi-
ques éducatives favorisant un usage équitable et significatif de la technologie en classe sont 
recommandés.

Mot clefes:
technologies numé-

riques, éducation 
primaire, appren-

tissage significatif, 
TIC, formation des 

enseignants, équité 
éducative.

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS LES PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE SIGNIFICATIF EN ÉDUCATION PRIMAIRE.
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los desafíos prácticos y metodológicos que en-
frentan los educadores al implementarlas en 
el aula. Mediante esta exploración, buscamos 
comprender cómo las tecnologías digitales es-
tán transformando la educación primaria y 
cómo los educadores pueden aprovechar su po-
tencial para mejorar la experiencia de aprendi-
zaje de los estudiantes en un mundo cada vez 
más digitalizado.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio, se empleó una metodolo-
gía de revisión de literatura siguiendo los prin-
cipios establecidos por Machi y McEvoy (2016). 
Esta metodología implica un proceso sistemáti-
co y analítico de recopilación, evaluación y sín-
tesis de la literatura existente sobre el tema de 
interés.

A continuación, se detallan los pasos segui-
dos en este proceso:

1. Formulación de preguntas y objetivos: 
Se formularon preguntas claras y objeti-
vos específicos para guiar la revisión. Es-
tos incluyeron aspectos relacionados con 
el papel de las tecnologías digitales en la 
educación primaria, el impacto del apren-
dizaje significativo y los desafíos asociados 
con la integración de estas tecnologías en 
el aula.

2. Establecimiento de criterios de inclusión y 
exclusión: Se establecieron criterios claros 
para seleccionar la literatura relevante. Se 
incluyeron estudios que abordaban direc-
tamente el tema de interés y que habían 
sido publicados en fuentes académicas 
confiables. Se excluyeron aquellos estu-
dios que no cumplían con estos criterios o 
que no estaban relacionados directamen-
te con el tema de estudio.

3. Búsqueda exhaustiva de fuentes: Se rea-
lizó una búsqueda exhaustiva en diversas 
bases de datos académicas y bibliotecas 
virtuales utilizando una combinación de 
palabras clave relacionadas con el tema 
de estudio. Se revisaron tanto estudios re-
cientes como anteriores para obtener una 
perspectiva completa sobre el tema.

4. Evaluación crítica de la literatura seleccio-
nada: Se evaluó críticamente la calidad y 
la relevancia de los estudios selecciona-
dos. Se prestó especial atención a la me-
todología utilizada, la validez de los resul-
tados y la coherencia con los objetivos del 

estudio.
5. Análisis, síntesis e integración de hallaz-

gos: Se analizaron y sintetizaron los hallaz-
gos de los estudios seleccionados de ma-
nera coherente y lógica. Se identificaron 
patrones, tendencias y relaciones entre 
los diferentes estudios para generar una 
comprensión más completa del tema.

6. Identificación de lagunas y recomendacio-
nes: Se identificaron posibles lagunas en 
la literatura existente y se formularon re-
comendaciones para futuras investigacio-
nes o aplicaciones prácticas. Se destaca-
ron áreas que requieren mayor atención y 
exploración en el campo de estudio.

En resumen, la metodología de revisión de 
literatura empleada en este estudio fue un pro-
ceso riguroso y sistemático que permitió anali-
zar críticamente la literatura existente, sintetizar 
hallazgos relevantes y generar nuevas perspecti-
vas sobre el papel de las tecnologías digitales en 
la educación primaria.

III. DESARROLLO

El aprendizaje significativo en la educación 
primaria, basado en Ausubel (2000), resalta la 
importancia de conectar los nuevos conocimien-
tos con las experiencias previas del estudiante, 
lo que facilita una comprensión sólida y dura-
dera. Para lograr esto, las tecnologías digitales 
como tabletas, pizarras interactivas y entornos 
virtuales, son fundamentales (Castillo, 2020). Es-
tas herramientas ofrecen oportunidades para el 
aprendizaje activo, la colaboración y la persona-
lización del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, a pesar del potencial de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) para promover la competencia digital de 
los estudiantes (Castillo, 2020), algunos estudios 
indican que los docentes no están aprovechan-
do plenamente estas herramientas (Garces et 
al., 2016). Es esencial crear escenarios propicios 
que integren teorías constructivistas y metodo-
logías innovadoras para generar aprendizajes 
significativos en la era tecnológica (Blancafort, 
González, & Sisti, 2019).

En cuanto al uso de dispositivos móviles en 
el aula de primaria, diversos estudios han des-
tacado su potencial para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Smith, Garcia-Quintero, 
& Mercado-Varela, 2020; Williams-Muller et al., 
2020). Sin embargo, es necesario profundizar en 
la medición objetiva de su impacto en el rendi-
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miento académico y abordar desafíos como la 
desigualdad entre estudiantes y las distraccio-
nes.

La transformación del rol del docente, en 
un contexto donde las TIC adquieren una impor-
tancia creciente, implica ser mediador entre el 
aprendiz y el contenido (Vilaplana, 2021). Esta 
transición refleja un enfoque pedagógico cen-
trado en el alumno, donde las TIC se convierten 
en herramientas básicas tanto para profesores 
como para alumnos.

Las pizarras digitales interactivas y los 
entornos virtuales de aprendizaje han revolu-
cionado la educación primaria al promover un 
aprendizaje más significativo y flexible, así como 
la colaboración entre estudiantes (Gonzales 
& Barbaran, 2021; Alonso-Ruido et al., 2022). 
Además, estrategias como la gamificación y el 
aprendizaje basado en juegos mejoran el com-
promiso y la comprensión de los contenidos 
(Cornellà, Estebanell, & Brusi, 2020).

Finalmente, la integración de distopías tec-
nológicas en la educación primaria ofrece un 
enfoque innovador para promover la reflexión 
crítica sobre el impacto de la tecnología en la 
sociedad (Fernández-Sánchez, Sierra., & Durán, 
2022). En conjunto, estos análisis destacan la 
importancia de aprovechar las tecnologías di-
gitales de manera efectiva para mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 
primaria, al tiempo que se abordan los desafíos 
y se promueve una reflexión crítica sobre su uso 
en el aula.

Para abordar de manera más crítica los 
resultados de los estudios revisados y destacar 
las limitaciones de la investigación existente, es 
importante considerar algunos aspectos adicio-
nales.

En primer lugar, si bien se reconoce el po-
tencial de las tecnologías digitales para mejo-
rar el proceso educativo, es necesario tener en 
cuenta que su implementación exitosa requiere 
más que simplemente proporcionar dispositi-
vos y software. Los docentes deben recibir una 
formación adecuada en el uso efectivo de estas 
herramientas y en cómo integrarlas de manera 
significativa en su práctica pedagógica (Urday & 
Deroncele, 2022).

Además, es crucial considerar las diferen-
cias individuales entre los estudiantes y cómo 
estas pueden influir en la efectividad de las tec-
nologías digitales en el aula. Por ejemplo, algu-
nos estudiantes pueden sentirse más cómodos y 
motivados al aprender con dispositivos móviles, 
mientras que otros pueden enfrentar dificulta-
des para concentrarse o pueden distraerse fá-

cilmente (Calderón & Sánchez-Escobedo, 2021).
También es importante tener en cuenta las 

implicaciones éticas de la integración de tecno-
logías digitales en la educación primaria. Esto 
incluye preocupaciones sobre la privacidad de 
los datos de los estudiantes, el acceso equita-
tivo a la tecnología y el impacto potencial en el 
bienestar emocional y social de los estudiantes 
(Blancafort, González, & Sisti, 2019).

Además, aunque se han destacado los be-
neficios del aprendizaje basado en juegos y la 
gamificación, es importante reconocer que es-
tas estrategias pueden no ser adecuadas para 
todos los contextos educativos o para todos los 
estudiantes. Algunos estudiantes pueden pre-
ferir enfoques más tradicionales de enseñanza 
y pueden no responder bien a las actividades 
lúdicas en el aula (Cornellà, Estebanell, & Brusi, 
2020).

En resumen, si bien las tecnologías digitales 
tienen el potencial de transformar la educación 
primaria y mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es importante abordar críticamen-
te los desafíos y limitaciones asociados con su 
uso. Esto incluye proporcionar una formación 
adecuada a los docentes, considerar las diferen-
cias individuales entre los estudiantes, abordar 
preocupaciones éticas y reconocer que no to-
das las estrategias tecnológicas son adecuadas 
para todos los contextos educativos. Al hacerlo, 
podemos maximizar los beneficios de las tecno-
logías digitales mientras mitigamos los posibles 
riesgos y desafíos.

Consideraciones y Desafíos

El aprendizaje significativo en la educación 
primaria se basa en la conexión profunda entre 
los nuevos conocimientos y las experiencias pre-
vias del estudiante (Ausubel, 2000). Para ello, las 
tecnologías digitales, como tabletas, pizarras in-
teractivas y entornos virtuales, son herramien-
tas fundamentales (Castillo, 2020). Sin embargo, 
a pesar de su potencial, algunos docentes no 
aprovechan plenamente estas herramientas en 
el aula (Blancafort, González, & Sisti, 2019).

La utilización de tecnologías digitales pue-
de generar una actitud positiva en los estudian-
tes y promover un aprendizaje más sólido (Gar-
cía y Muñoz, 2018). No obstante, es esencial que 
las universidades gestionen adecuadamente la 
integración de las TIC en el proceso educativo 
(Garces et al., 2016). Además, es importante 
que los docentes enfoquen su iniciativa en uti-
lizar estas tecnologías de manera efectiva, jun-
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to con políticas educativas que respondan a las 
necesidades del siglo XXI (Urday & Deroncele, 
2022).

El uso de dispositivos móviles en el aula de 
primaria ofrece oportunidades para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tam-
bién presenta desafíos. Es necesario desarrollar 
medidas cuantitativas para medir su impacto en 
el rendimiento académico (Smith, Garcia-Quin-
tero, & Mercado-Varela, 2020) y abordar posi-
bles limitaciones en la metodología de investi-
gación (Calderón & Sánchez-Escobedo, 2021). 
Además, se requiere más investigación sobre 
cómo el uso de dispositivos móviles afecta los 
enfoques pedagógicos de los docentes (Silva & 
Martínez, 2017).

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, el estudio y la integración 
de tecnologías digitales en la educación prima-
ria son aspectos cruciales para mejorar la calidad 
del aprendizaje y preparar a los estudiantes para 
el mundo digital en constante evolución. Desde 
el aprendizaje significativo hasta la gamificación 
y la reflexión crítica sobre la tecnología, hay una 
amplia gama de enfoques que pueden emplear-
se para enriquecer la experiencia educativa.

Sin embargo, es importante abordar algu-
nas limitaciones y desafíos en la investigación y 
práctica educativa actual. Aunque hay evidencia 
del impacto positivo de las TIC en el aprendizaje, 
se necesita una evaluación más rigurosa y ob-
jetiva de su efectividad. Además, los docentes 
deben recibir una formación adecuada en el uso 
de estas tecnologías y en la implementación de 
enfoques pedagógicos innovadores.

Para avanzar en esta área, se recomienda 
realizar más investigaciones que exploren el im-
pacto específico de diferentes tecnologías y en-
foques pedagógicos en el aprendizaje de los es-
tudiantes. Además, se necesita un enfoque más 
crítico y reflexivo sobre el papel de la tecnología 
en la educación, considerando tanto sus bene-
ficios como sus posibles riesgos y limitaciones.

En términos de práctica educativa, es fun-
damental que las instituciones educativas y los 
responsables de políticas desarrollen estrategias 
efectivas para integrar las TIC de manera signifi-
cativa en el aula. Esto incluye proporcionar acce-
so equitativo a la tecnología, ofrecer formación 
y apoyo continuo a los docentes, y promover 
una cultura escolar que valore la innovación y la 
experimentación.

En resumen, el uso de tecnologías digita-

les en la educación primaria tiene el potencial 
de transformar la forma en que se enseña y se 
aprende. Sin embargo, para aprovechar al máxi-
mo este potencial, es necesario un enfoque 
colaborativo y centrado en el estudiante que 
combine la investigación rigurosa con la práctica 
reflexiva y la colaboración entre todos los acto-
res educativos involucrados.
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HACIA UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LA PERCEPCIÓN 
AGRÍCOLA VISIONADA DESDE UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN RECURSOS.
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RESUMEN

La educación ambiental ha sido el fruto de las organizaciones mundiales en cuanto a la conser-
vación de la vida en la tierra desde los cuidados y formas de establecer la vida como prioridad 
para un desarrollo sostenible. En el ámbito de la Institución Educativa Palo Alto del municipio 
de San Marcos, Sucre se ha venido generando una problemática donde los principios y valores 
del cuidado ambiental han sido escasos y esto ha generado contaminación dentro y fuera del 
contexto escolar de manera directa en el desarrollo de la comunidad. La investigación busca 
que el estudiante amplie y aprenda las categorías de la cultura ambiental desde una percep-
ción agrícola donde sea capaz de mantener una visión del desarrollo sostenible con proyección 
al cuidado ambiental y al fomento de una cultura establecida con principios y valores pedagó-
gicos en atención a los aprendizajes y cambios de actitud frente a la problemática expuesta. Se 
tomaron los postulados de La Ley General de Proyectos Ambientales (PRAES) como líneas de 
las políticas educativas del gobierno, de otro lado se establecen los argumentos de Corbetta 
(2022) donde la educación ambiental es vista como una necesidad para la formación de una 
cultura del medio ambiente y en los planteamientos de Moreno (2022) la proyección de los 
micro currículos para aumentar los niveles de aprendizajes en la formación académica del 
medio ambiente. Ante la necesidad de generar un cambio cultural desde la óptica ambiental, 
el estudio vela por el desarrollo sostenible desde la amplitud del agro manejando una me-
todología cualitativa y descriptiva donde se vislumbren datos cualitativos e interpretativos. 
En los resultados se vislumbra un acercamiento a la comprensión de una verdadera cultura 
ambiental generada desde la óptica contextual. En las conclusiones se establecieron las bases 
para una integración formadora de la cultura ambiental desde un constructo teórico. 

TOWARDS AN ENVIRONMENTAL CULTURE FROM THE AGRI-
CULTURAL PERCEPTION VIEWED FROM A SUSTAINABLE DE-
VELOPMENT IN RESOURCES.

ABSTRACT

Environmental education has been the fruit of world organizations in terms of the conserva-
tion of life on earth from the care and ways of establishing life as a priority for sustainable 
development. In the area of the Palo Alto educational institution in the municipality of San 
Marcos, Sucre, a problem has been generated where the principles and values of environmen-
tal care have been scarce and this has generated pollution inside and outside the school con-
text in a direct way in the development of the community. The research seeks for the student 
to expand and learn the categories of environmental culture from an agricultural perception 
where they are able to maintain a vision of sustainable development with projection to envi-
ronmental care and the promotion of an established culture with pedagogical principles and 
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I. INTRODUCCIÓN

La cultura ambiental es un tema 

al que se le ha venido dando importan-
cia a nivel mundial, todos los países a 
través de sus políticas educativas han 
tratado de desarrollar alternativas de 
aprendizajes para que los educandos 

RÉSUMÉ

L’éducation environnementale a été le fruit des organisations mondiales en termes de conser-
vation de la vie sur terre à partir des soins et des moyens de faire de la vie une priorité pour le 
développement durable. Dans la zone de l’établissement éducatif Palo Alto de la municipalité 
de San Marcos, Sucre, un problème a été généré où les principes et les valeurs de protection 
de l’environnement ont été rares, ce qui a généré une contamination directe à l’intérieur et à 
l’extérieur du contexte scolaire. dans le développement de la communauté. La recherche cher-
che à ce que l’étudiant élargisse et apprenne les catégories de la culture environnementale à 
partir d’une perception agricole où il est capable de maintenir une vision du développement 
durable avec une projection vers le soin de l’environnement et la promotion d’une culture 
établie avec des principes et des valeurs pédagogiques. en attention à l’apprentissage et aux 
changements d’attitude face aux problèmes présentés. Les postulats de la Loi Générale des 
Projets Environnementaux (PRAES) ont été considérés comme des lignes directrices des poli-
tiques éducatives du gouvernement, tandis que les arguments de Corbetta (2022) sont éta-
blis où l’éducation environnementale est considérée comme une nécessité pour la formation 
d’une culture. . de l’environnement et dans les approches de Moreno (2022) la projection de 
micro-curricula pour augmenter les niveaux d’apprentissage dans la formation académique 
de l’environnement. Compte tenu de la nécessité de générer un changement culturel d’un 
point de vue environnemental, l’étude garantit le développement durable dans l’ensemble de 
l’agriculture, en utilisant une méthodologie qualitative et descriptive où des données qualita-
tives et interprétatives sont aperçues. Les résultats montrent une approche pour comprendre 
une véritable culture environnementale générée à partir d’une perspective contextuelle. Dans 
les conclusions, les bases ont été établies pour une intégration formative de la culture environ-
nementale à partir d’une construction théorique.

Mot clefes:
éducation environ-
nementale, culture 
environnementale, 
pollution, dévelop-

pement durable, 
contexte social.

VERS UNE CULTURE ENVIRONNEMENTALE À PARTIR DE LA 
PERCEPTION AGRICOLE VUE D’UN DÉVELOPPEMENT DURA-
BLE DES RESSOURCES.

values in attention to learning and changes of attitude towards the exposed problem. The 
research seeks that the student broadens and learns the categories of environmental culture 
from an agricultural perception where he or she is able to maintain a vision of sustainable 
development with projection to environmental care and the promotion of an established cul-
ture with pedagogical principles and values in attention to learning and changes of attitude 
towards the exposed problem. The postulates of the General Law of Environmental Projects 
(PRAES) were taken as lines of the government’s educational policies, on the other hand, the 
arguments of Corbetta (2022) are established where environmental education is seen as a ne-
cessity for the formation of an environmental culture and in the approaches of Moreno (2022) 
the projection of micro curricula to increase the levels of learning in the academic training of 
the environment. Faced with the need to generate a cultural change from the environmen-
tal perspective, the study ensures sustainable development from the breadth of agriculture 
using a qualitative and descriptive methodology where qualitative and interpretative data are 
glimpsed. The results show an approach to the understanding of a true environmental culture 
generated from a contextual perspective. In the conclusions, the bases were established for a 
formative integration of environmental culture from a theoretical construct.
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tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente. En este sentido el tema del artículo 
proyecta una línea que se desarrollará desde 
un contexto social y cultural donde el aula de 
clases es el escenario para establecer una visión 
del uso sostenible de los recursos naturales en 
las actividades agrícolas desde la percepción de 
los estudiantes, es decir que ellos sean el eje de 
iniciar una cultura ambiental con el conocimien-
to de sus propios recursos, estableciendo como 
meta la divulgación de cuidar su vida desde la 
percepción de actividades agrícolas que logren 
disminuir el calentamiento global.

En la Institución Educativa Palo Alto del mu-
nicipio de San Marcos, Sucre se ha venido gene-
rando una serie de problemas en cuanto al poco 
manejo del desarrollo ambiental que se impar-
te en las aulas de clases, no existe un currículo 
especial que exponga la necesidad de valorar el 
medio ambiente como parte del desarrollo del 
ser humano y de otro lado la inexistencia de va-
lores culturales enfatizados a la educación am-
biental han hecho que gran parte de los recursos 
naturales y agrícolas no tengan una proyección 
de un verdadero desarrollo sostenible. En cuan-
to al manejo de otros temas referenciados a la 
educación ambiental, la cultura ambiental se ha 
establecido como un tema que carece de valor 
dentro de los aprendizajes estudiantiles y en la 
forma como se ha venido orientando la educa-
ción ambiental desde un horizonte pedagógico.

La educación ambiental desde la categoría 
de la cultura es un tema que atañe a toda una 
comunidad educativa con sus planteamientos y 
necesidades establecidas con las políticas edu-
cativas colombianas. En la Ley General de Edu-
cación se establecen los Proyectos Educativos 
Ambientales (PRAES) donde se asignan obje-
tivos concernientes a brindar una calidad edu-
cativa desde la formación cultural ambiental en 
sus procesos de cuidar y mantener un ambien-
te sano y libre de contaminación. La existencia 
de una economía rural en el municipio de san 
Marcos, Sucre adolece del conocimiento del de-
sarrollo sostenible y desde esta visión se trata 
que los estudiantes aprendan la concepción de 
lo que es una sostenibilidad desde la producción 
agrícola libre de contaminación y con ejercicio 
de un aprendizaje logrado desde las aulas de cla-
ses. En consideración de lo anterior se plantea-
ron varios elementos de la pregunta problema, 
entre ellos se destaca el interrogante ¿De qué 
forma la utilización de estrategias de aprendiza-
jes vinculadas con la cultura ambiental permite 
una Educación Ambiental hacia la sostenibilidad 
en estudiantes y docentes de la Institución Edu-

cativa Palo Alto?
En el campo de los propósitos se planteó 

generar una aproximación teórica del cons-
tructo cultura ambiental desde una Educación 
Ambiental hacia la sostenibilidad según la per-
cepción de estudiantes y docentes del grado no-
veno (9°) de la Institución Educativa Palo Alto. En 
este sentido la idea es que los estudiantes cons-
truyan sus propias bases teóricas para el man-
tenimiento de una cultura del medio ambiente 
que sostenga el conocimiento que se genera a 
partir de las ideas tomadas del entorno real. Así 
la comunidad educativa enfrenta un desarrollo 
de categorías ambientales que coadyuvan a en-
tender el sentido de la cultura ambiental desde 
el contexto.

De acuerdo con lo anterior, el estableci-
miento y puesta en marcha de esta Política de 
Cultura Ambiental, ha generado cambios impor-
tantes dentro de las instituciones educativas y 
los profesores son protagonistas de primer or-
den en su desarrollo e implementación. Por ello, 
el interés de este artículo se centra en acciones 
pedagógicas en el desarrollo de competencias 
ambientales en los estudiantes, para atender 
una población estudiantil que requiere de la en-
señanza de las categorías ambientales y de de-
sarrollo sostenible. En el sentido de la investiga-
ción fundamentada hacia una cultura ambiental 
desde la percepción agrícola visionada desde 
un desarrollo sostenible en recursos sostenibles 
busca generar una producción comunitaria que 
aprenda a vivir con orden cultural desde lo am-
biental y que sus prerrogativas de los cultivos 
sean establecidas desde una visión de recursos 
sostenibles para una calidad de vida.

Desde lo anterior, se considera que la 
cultura ambiental debe ser atendida desde los 
principios básicos de las oportunidades y de las 
líneas de mejoramiento institucional de acuerdo 
a la visión y necesidad que presentan los estu-
diantes en cuanto al conocimiento de la sosteni-
bilidad y amplitud del manejo agrícola.

La cultura ambiental es un tema intere-
sante desde la perspectiva mundial, cada país 
se ha venido preparando desde el ejercicio de 
sus políticas educativas en cuanto a la conserva-
ción del medio ambiente, ante esto han surgido 
investigaciones que se han realizado desde di-
ferentes eventos o temáticas que atañen a los 
procesos de conocimiento en formación de una 
educación de calidad proyectada al desarrollo 
cultural y a la sostenibilidad. En este sentido, las 
investigaciones que se han tomado como refe-
rencias son del orden internacional y nacional y 
también con fundamentación local. En el orden 
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de los temas desarrollados a nivel de las organi-
zaciones mundiales y económicas, sobre medio 
ambiente y sostenibilidad,  la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
(2022) abarca el desarrollo sostenible como el 
principio para el diseño y ejecución de ambien-
tes capaces de preservar la vida del planeta par-
tiendo de las condiciones de la naturaleza, con-
texto geográfico y sobre todo el ambiente de la 
vida humana. 

 En cultura ambiental se han realizado 
trabajos importantes sobre la proyección del 
medio ambiente y desarrollo sostenible, es así 
como en niveles internacionales se da la inves-
tigación concepciones epistemológicas  y  prác-
tica  docente, realizada por Barrón (2022), en 
este sentido la investigación expone que las con-
cepciones epistemológicas desarrollan la parte 
crítica de las prácticas docentes y desde esta 
concepción se puede argumentar la práctica de 
la cultura ambiental en el contexto social. Se-
guidamente está el trabajo realizado por Cruz y 
Salinas (2022) Innovación curricular: una mirada 
desde el enfoque del pensamiento crítico en la 
escuela, la investigación expone el pensamiento 
crítico como forma de comprender la realidad 
del estudiante sobre todo en la cultura ambien-
tal estableciendo el contexto como una línea de 
comprensión de los problemas del medio. En 
este sentido la cultura ambiental llega hacia el 
ámbito universitario enfocando el tema sobre 
educación y ambiente en la educación superior 
universitaria: tendencias en clave de la pers-
pectiva crítica, trabajo realizado por   Corbetta 
(2022) se argumenta que la educación ambien-
tal es un constructo para que los estudiantes 
generen cultura hacia el cuidado del medio am-
biente desde una perspectiva del desarrollo sos-
tenible en función de los cuidados del planeta.

En el campo de la generación de conoci-
miento la proyección del trabajo realizado por 
Moreno (2022) sobre epistemología en los mi-
cro currículos de la facultad del medio ambiente 
y recursos naturales, esta investigación permitió 
avanzar en la comprensión de la cultura ambien-
tal desde una mirada del desarrollo sostenible 
teniendo en cuenta la función social de la ense-
ñanza de la educación ambiental. En otro ángulo 
de la cultura ambiental se hizo una visión de la 
gestión de los residuos sólidos y su relación con 
la cultura ambiental para el desarrollo sosteni-
ble, tema desarrollado por Gonzales y Moreno 
(2021) el cual expone los principios de generar 
cultura ambiental desde los inicios de una lim-
pieza escolar. En este nivel de limpieza ambien-
tal se consagra un trabajo realizado por Yangali 

et al. (2021) utilizaron la gestión de residuos só-
lidos y su relación con la cultura ambiental para 
el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la 
cultura ambiental, se usaron ambientes virtua-
les como medios o herramientas para motivar 
al estudiante.

En el campo de la pedagogía nacional so-
bre la proyección de la cultura ambiental se rea-
lizó el trabajo modelo teórico pedagógico para 
la construcción colectiva de valores ambientales 
llevado a cabo por Gutiérrez (2023) en el cual se 
expone que la construcción de valores ambien-
tales depende en gran parte de la pedagogía 
que emplea el docente y de la forma como se 
transmiten los conocimientos para que los estu-
diantes analizaran su constructo teórico desde 
la perspectiva de sus aprendizajes. Siguiendo 
el orden nacional Alfonso (2021) realizó su tra-
bajo Características de la Educación Ambiental 
Escolar en Colombia aquí se toma la caracteri-
zación de la educación ambiental en Colombia 
como aprovechamiento desde el punto de vista 
desinteresado que se tiene por los aprendizajes 
ambientales y como una crítica al sistema edu-
cativo colombiano.

En lo referente la investigación educación 
ambiental y producción agropecuaria sosteni-
ble: una estrategia para la seguridad alimenta-
ria realizada por Jurado (2021) en este trabajo 
se da una   perspectiva de una educación am-
biental que desarrolla la cultura y que es posi-
ble mantener unos aprendizajes enfocados a la 
comunidad educativa con sentido amplio para 
mantener esa cultura. En el seguimiento de las 
investigaciones sobre cultura ambiental, Alvari-
no (2021) ideó la forma de investigar sobre la 
implementación de un programa de educación 
ambiental en la Fundación Casalud en la cual 
se vislumbró   un proceso mediante el cual los 
individuos obtienen los elementos de juicio, 
las herramientas intelectuales y las habilidades 
prácticas para prevenir, enfrentar y resolver los 
problemas ambientales de modo que le permi-
tan un desarrollo ambientalmente sostenible y 
socialmente equitativo.

El desarrollo de una cultura ambiental 
siempre ha estado regido por las competencias 
ciudadanas de este modo, Rattia (2021) expo-
ne su trabajo saberes ambientales para la edu-
cación ciudadana en la era planetaria, aquí la 
educación ambiental es vista como una práctica 
abierta a la vida social, a fin de que los miembros 
de la sociedad participen, según sus posibilida-
des, en la tarea compleja y solidaria de mejorar 
las relaciones entre la humanidad y su medio. 
Por lo tanto, busca que la sociedad aprenda a 
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interpretar y analizar las reacciones de la na-
turaleza. Tomando esta problemática, Villacrez 
(2021) expone su concepción investigativa so-
bre las concepciones ambientales y la educación 
ambiental se pretende comprender el proceso 
mediante el cual se viene orientando y forta-
leciendo la conceptualización de la educación 
ambiental, sus objetivos y metas, con el fin de 
contribuir en el diseño y ejecución de proyectos 
ambientales escolares, coherentes con las nece-
sidades de un manejo adecuado del ambiente.

Llevando al plano de las concepciones 
epistemológicas y reflexiones, Jaime (2021) ex-
pone su teoría sobre reflexiones sobre educa-
ción ambiental, papel que le corresponde a las 
instituciones escolares. La Educación Ambiental 
es considerada como un elemento determinan-
te para abordar la sostenibilidad como condi-
ción indispensable para la vida en el planeta, 
depende de la unión de todos para que el hom-
bre no se extinga como especie biológica. En 
la proyección de estas investigaciones se toma 
como relación de la cultura ambiental la inves-
tigación titulada Identidad ambiental de los es-
tudiantes y docentes de la institución educati-
va Santa Rosa de lima de Sincelejo, cuya autora  
Fuentes (2023), aquí se establece que la identi-
dad ambiental es una categoría para desarrollar 
la cultura ambiental en los estudiantes desde 
los principios epistemológicos, la investigación 
se aprovecha desde el uso de la metodología 
para visionar las competencias ambientales. En 
la línea de preguntarse sobre la educación am-
biental, Rodas (2010) expone la investigación 
¿Qué es educación ambiental? Aquí se da que 
la educación ambiental es la secuencia de desa-
rrollar una identidad y una cultura acorde con el 
contexto estudiantil.

El desarrollo de la cultura ambiental y su 
fortalecimiento en la cultura se vislumbra el tra-
bajo titulado despertar conciencia ambiental 
ante los problemas ambientales, realizado por 
Pineda (2021) donde se lleva a cabo una síntesis 
de resultados que exponen que las estrategias 
metodológicas utilizadas por el docente conlle-
van a tener una mejor planeación en el proceso 
de enseñanza del cuidado ambiental. Los traba-
jos realizados tomados como referentes vislum-
bran la capacidad que se tiene del tema para 
fortalecer el desarrollo de la cultura ambiental 
en la Institución Educativa Palo Alto en la cual se 
establecen las metas pedagógicas para que los 
estudiantes formulen sus concepciones teóricas 
enfocadas a un desarrollo sostenible en su con-
texto social y cultural.

 Desde otra perspectiva se han vislumbra-

do teorías que han hecho del conocimiento una 
fuente de entendimiento para comprender los 
avances en materia del cuidado y preservación 
de los conjuntos universales relacionados con la 
conservación de la vida humana y de los recur-
sos naturales que cada día se agotan más debido 
al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, 
el deterioro de la capa de ozono, la escasez de 
agua entre otros factores, constituyen una situa-
ción problema que está modificando los patro-
nes de vida y que comprometen a las generacio-
nes futuras. La cultura ambiental se ha venido 
dando desde las proyecciones de la educación 
ambiental, en referencia a esto Trestini (2022) 
expone que en el auge de la vida humana es ne-
cesario que se reeduque al niño para crear una 
conciencia sobre el cuidado: 

La educación ambiental bajo la teo-
ría global y transversal es la herra-
mienta fundamental para lograr un 
cambio de actitud y de comporta-
miento del hombre en la sociedad, 
no sólo en los productores sino tam-
bién en los consumidores de todo 
el mundo. De donde, el binomio 
educación-ambiente incorpora aho-
ra la posibilidad de hacer evidentes 
las mejoras de las relaciones ecoló-
gicas, las del hombre con la natu-
raleza y la de los hombres entre sí, 
basadas en una nueva ética perso-
nal y social que fomente actitudes y 
valores ecológicos (p.154).

Ante tales consideraciones la educación 
ambiental posibilita el crecimiento de una cul-
tura de medio ambiente que genera cambios de 
actitud frente a las posibilidades de mejorar las 
condiciones de vida y por tanto es necesario que 
la educación sea la pionera en desarrollar un cu-
rrículo que mantenga las líneas de las políticas 
ambientales desde la visión de los países que 
están luchando por una calidad de condiciones 
que reduzcan el deterioro ambiental.

Desde la formación educativa, se tiene cla-
ro que la visión de la educación es formar al es-
tudiante para la vida, que sea competente con 
su medio ambiente y que tenga en conciencia 
que la conservación de la vida es un derecho 
universal y que desde el aprendizaje de una cul-
tura ambiental este puede ir desarrollando sus 
éxitos en la vida. Los programas curriculares en 
Colombia aportan positivamente las políticas 
educativas para la realización de los aprendiza-
jes de una educación ambientalista de carácter 
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universal donde el estudiante aprenda la con-
servación de la vida y el medio ambiente con va-
lores significativos. En este panorama González 
(2022) expone que 

El hecho de fortalecer la formación 
y desarrollo de la conciencia ciuda-
dana para interpretar, comprender 
y actuar en concordancia con la 
magnitud de los problemas, es de-
cir, se trata de fomentar una nueva 
formación cultural que permita re-
tomar la senda de respeto de todo 
lo que tenga vida, no solo la humana 
(p.21).

El planteamiento anterior de González 
(2022) se asume como una alternativa recurren-
te para que los procesos de enseñanza vayan 
acordes con los programas que establece el Mi-
nisterio de Educación Nacional sobre el respeto 
por la integridad y convivencia social en un me-
dio ambiente alejado de contaminación. De otro 
lado, la perspectiva de una cultura ambiental no 
es ajena a lo que busca la política internacional 
donde el deterioro de la capa de ozono se debe 
en gran parte a la utilización de químicos en la 
agricultura. En este sentido la investigación aflo-
ra su perspectiva desde un óptica educativa y 
cultural donde el estudiante observe y actúe de 
manera consciente el desarrollo sostenible con 
la eficacia de mejorar sus prerrogativas ambien-
tales conservando su integridad y mejoramiento 
ambiental.

En consecuencia, es importante considerar 
la concepción natural en la cual se consideran 
todos los componentes que conforman el am-
biente, tales como: el agua, el suelo, la flora, la 
fauna; lo sociocultural y los aspectos tecnológi-
cos. Esto permitiría comprender que el ambien-
te es una unidad compleja en la cual todos los 
factores bióticos, abióticos, socioculturales y 
tecnológicos interaccionan entre sí. Esta aseve-
ración concuerda con las ideas de Morín (2000) 
con la teoría de la complejidad. 

En el manejo de la cultura ambiental se 
establece el desarrollo sostenible desde la im-
portancia de tener los recursos necesarios para 
obtener un ambiente saludable y con carac-
terizaciones para que los estudiantes puedan 
mitigar las problemáticas ambientales. Ariza et 
al. (2022) exponen que desde el principio de la 
cultura ambiental se tiene la identidad que está 
basada en principios de la religión, la geografía, 
la etnia y la ideología que cobija al sector pobla-
cional desde las concepciones comunitarias. En 

este aspecto los recursos naturales del contexto 
geográfico donde se desenvuelve el estudiante 
están supeditados a esa cultura ambiental que 
se aprenderá de manera reiterativa en las aulas 
de clases y con estos aprendizajes se tenga un 
constructo de su realidad cultural ambiental.

Teniendo un nivel de cultura ambiental en 
los estudiantes de bachillerato esto puede ser 
un indicador del grado de avance que se pue-
de lograr en materia de educación ambiental ya 
que obteniendo un conocimiento y unos patro-
nes socio culturales enfatizados al mejoramien-
to del medio ambiente, entonces se puede decir 
que se ha logrado enfatizar hacia esa temática 
epistemológica donde la investigación plantea 
el aprendizaje y proyección de la sostenibilidad 
de acuerdo a los constructos teóricos necesa-
rios para abordar ese aprendizaje de la cultura 
ambiental, de esta manera se da un espacio for-
mativo responsable en que los estudiantes co-
mienzan a ejercer sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos adquieren conocimientos y 
habilidades que les permitirán integrarse al de-
sarrollo económico del país.

Según Alfonso (2022) la educación colom-
biana ha promulgado el diseño y ejecución de 
proyectos ambientales (PRAE) con el fin de con-
servar la vida del hombre y la fauna junto con 
la flora desde los contextos culturales. En cuan-
to al contexto social y cultural de la institución 
educativa Palo Alto en sus reservas naturales 
hay riqueza de árboles maderables como ceibas, 
orejero, robles y árboles frutales, ciénagas, pe-
ces y demás animales que han venido sufriendo 
la tala indiscriminada de árboles y la contami-
nación de los caños y ríos. A este respecto, en 
cuanto a las políticas ambientales proferidas por 
la Organización de las Naciones Unidas UNESCO 
(2022) donde las escuelas son las pioneras para 
desarrollar una cultura ambiental, la investiga-
ción busca un impacto de aprendizaje en toda 
la comunidad educativa desde el estudio de las 
especies de flora y fauna importantes para el 
desarrollo cultural y turístico para la región, en 
este sentido se expone una temática alcanzable 
y con proyección a los cuidados de la comunidad 
educativa y con miras hacia una sostenibilidad 
para mejorar la calidad de vida. La población con 
una cultura ambiental conseguirá un mejor pa-
norama en cuanto al desarrollo sostenible, com-
prenderá que habrá más especies de flora que 
servirán de alimentos y especies de fauna que 
darán una mejor conciencia ambiental.
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II. METODOLOGÍA

Hacia una cultura ambiental desde la per-
cepción agrícola visionada desde un desarrollo 
sostenible en recursos, esta investigación se ha 
enmarcado dentro del paradigma interpretativo 
con un enfoque cualitativo en un escenario de 
básica secundaria donde los estudiantes de la 
Institución Educativa Palo Alto del municipio de 
San Marcos Sucre son la referencia del proceso 
de investigación. En este campo se ha proyecta-
do la interpretación que tienen los estudiantes 
a nivel pedagógico sobre la cultura ambiental 
desde un constructo teórico donde el desarrollo 
sostenible sea la razón de actuar en función del 
medio ambiente donde se desenvuelven. Des-
de lo cualitativo se ha visionado el postulado de 
Maanen (1979) que expone que:

  
En su mayoría, los estudios cualita-
tivos son llevados a cabo en el local 
de origen de los datos; no impiden 
al investigador emplear la lógica 
del empirismo científico (adecuada 
para fenómenos claramente defini-
dos), pero parten de la suposición 
de que es más apropiado emplear la 
perspectiva fenomenológica de aná-
lisis, cuando se trata de fenómenos 
singulares y dotados de cierto grado 
de ambigüedad (p.20).

     En este orden de ideas, lo cualitativo 
está fundamentado en el cambio de actitud de 
los estudiantes y miembros de la comunidad 
educativa sobre los aspectos ambientales con 
fundamentación en los cuidados desde la pers-
pectiva de un desarrollo sostenible, es así como 
la investigación busca establecer un cuidado 
ambiental con prerrogativas hacia la esencia del 
conocimiento construido desde una formación 
académica como base de la cultura ambiental 
de la región. De otro lado lo interpretativo en 
la investigación está dado por ese constructo 
que exponen los estudiantes con respecto a sus 
análisis y formas de concebir la cultura ambien-
tal desde su contexto social y cultural. En este 
paradigma se visiona la cultura ambiental como 
una línea de formación axiológica, ontológica y 
epistemológica. 

En lo axiológico, se trata de fundamentar 
a los estudiantes en valores que aprendan que 
la cultura ambiental conlleva a respetar la vida 
desde sus constructos y desde lo ontológico el 
aprendizaje del saber desde una cultura am-
biental que apenas empieza en su contexto y 

en lo epistemológico se tiene el desarrollo del 
pensamiento como una alternativa para difundir 
los principios de una sociedad que empieza a re-
conocer su papel en el mejoramiento ambiental.

En el método de análisis se ha tomado la 
teoría fundamentada bajo los parámetros de 
una metodología de análisis cualitativo interpre-
tativo enfocada hacia los patrones de concep-
tualización social. La teoría fundamentada se 
apoya en el Método de Comparación Continua 
(MCC), el investigador simultáneamente codi-
fica y analiza datos para desarrollar conceptos. 
La comparación continua de incidentes especí-
ficos de los datos permite al investigador refinar 
esos conceptos, identificar sus propiedades, ex-
plorar sus interrelaciones e integrarlos en una 
teoría coherente (Glaser y Strauss, 1967). En 
otras palabras, la teoría fundamentada (TF) es 
un método de análisis cualitativo, que permite 
la construcción de una teoría a partir del análisis 
profundo de los datos que emergen de la pro-
blemática estudiada, en este caso la formación 
de una cultura ambiental desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible.

Finalmente, la estructura de la metodolo-
gía está amparada en el diseño de entrevistas 
semi estructuradas, observación directa y mues-
treo y el estudio de documentos que conllevan a 
tener datos sobre una teoría que se fundamen-
tará en los resultados. En este caso los estudian-
tes son los actores principales donde se espera 
que construyan sus propias teorías con respecto 
al manejo de una cultura ambiental que se ex-
pone en su medio ambiente. El análisis de las 
entrevistas está enfocado en la triangulación 
por objetivos y similitud de respuestas para una 
mejor comprensión.

III. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN

La institución educativa Palo Alto está ubi-
cada geográficamente en el municipio de San 
Marcos, Sucre, a 50 kilómetros de la capital del 
departamento, es un municipio que se caracte-
riza por el comercio fluvial y pesquero, artesa-
nías y desarrollo de la agricultura y ganadería. 
El municipio cuenta con servicios domésticos 
como gas, luz, agua y comunicaciones. En este 
lugar, se encuentra la Institución Educativa Palo 
Alto, de carácter oficial, ofrece la modalidad de 
básica primaria, básica secundaria y media aca-
démica, cuenta con docentes idóneos y un cuer-
po administrativos que buscan el mejoramiento 
de la calidad educativa. En la actualidad cuenta 
con 567 estudiantes distribuidos en preescolar, 
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básica primaria y bachillerato. La modalidad de 
estudio es el perfil académico desarrollado por 
un currículo diseñado desde las políticas del Mi-
nisterio de Educación Nacional.

La población informante son los estudian-
tes del grado noveno por considerar que es un 
grupo de estudiantes aptos para llevar a cabo 
un constructo teórico que fortalezca los apren-
dizajes en la cultura ambiental, las edades de 
los estudiantes oscilan entre 14 y 15 años res-
pectivamente, provienen de hogares humildes 
y de familias dedicadas al comercio informal, a 
la agricultura y artesanías. En cuanto a los in-
formantes claves, como fuentes primarias de la 
investigación cualitativa, los cuales se seleccio-
naron de forma intencional basado en los crite-
rios estudiantiles aptos para desarrollar teorías 
de aprendizajes y por estar en condiciones para 
alcanzar visiones en la cultura ambiental dentro 
del contexto escolar.

Consideraciones éticas

El camino de una investigación en los te-
rrenos de la educación siempre apuntará a dar 
soluciones y avances que permitan la consecu-
ción u objetivación de las teorías de la política 
educativa en cuanto a la calidad de la educación. 
En esos términos esta investigación se ampara 
en construir un proceso de investigación, que 
tiene en cuenta los valores éticos y morales de 
todos y cada uno de los estudiantes y demás 
personas que en ella sean involucradas por el 
interés y alcance de la misma. 

De otro lado, la investigación está funda-
mentada en la exploración, es un trabajo inves-
tigativo que nunca se ha dado en la institución, 
cuenta con el apoyo de los docentes, padres de 
familia y directivos para llegar a una formación 
integral de cada estudiante, además es una in-
novación en los procesos de enseñanza que 
busca fortalecer una categoría académica nece-
saria para las habilidades psicomotoras de cada 
educando. En consecuencia, las consideraciones 
éticas, han de verse reflejadas en la forma cómo 
se transmiten los conocimientos a los estudian-
tes, cómo ellos los reciben y los ponen en prác-
tica, a nivel institucional y social, partiendo de 
la cultura ambiental y la coherencia para plas-
mar sus ideas en un constructo. El desarrollo de 
los Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) son 
proyecciones del estado que buscan que a cada 
estudiante se le enseñe de acuerdo a las pro-
gramaciones básicas, lo necesario con el valor 
ético de cada tema, en este caso, el desarrollo 
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de actividades diseñadas va en función de con-
cebir competencias de aprendizajes para que el 
estudiante sea un ejemplo de moralidad. 

El alcance de la investigación está en ob-
tener beneficios pedagógicos para la institución 
a nivel general, para los estudiantes desarrollar 
capacidades en cultura ambiental y mejora de 
sus procesos académicos. En el campo de los 
consentimientos o permisos adjudicados a la 
investigación, se cuenta con un formato ideal 
firmado por el director de la institución en el 
cual avala dicha investigación, sabiendo que el 
estudio en desarrolla no perjudica el desarrollo 
psicosocial del estudiante, en cambio le aporta 
beneficios positivos en su formación académi-
ca y emocional. De otro lado existe el consen-
timiento del uso de imágenes utilizadas con los 
estudiantes, validación de la encuesta firmado 
por los expertos en el tema. Los padres de fa-
milia permitieron el desarrollo de actividades 
de cultura ambiental dentro del campo escolar, 
estuvieron de acuerdo con la investigación y 
dieron permiso para establecer dichas activida-
des cuando el docente lo requería. Se realizó un 
consentimiento informado para permitir el uso 
de imágenes de los estudiantes y de las accio-
nes que hayan dado lugar a fotos y a permisos 
familiares.

Hallazgos significativos

Durante el desarrollo de esta pesquisa, la 
triangulación se definió como un proceso de 
gran importancia en la investigación con el obje-
to de lograr la fiabilidad de los hallazgos encon-
trados, en tal sentido para Goetz y LeCompte 
(1988) es un proceso elemental, porque per-
mite que los resultados de la investigación sean 
fiables y consistentes de acuerdo con las imposi-
ciones científicas. Es de acotar que en la investi-
gación se recurrió a la triangulación de métodos 
y técnicas como un proceso integrador de cote-
jamiento de las diferentes técnicas aplicadas en 
el estudio, siendo el análisis de contenido, la en-
trevista semiestructurada y la observación de la 
investigadora. En este sentido, la triangulación 
dio como hallazgos que la comunidad educativa 
no tiene un pleno conocimiento sobre la cultura 
ambiental de tal modo que el desarrollo de acti-
vidades realizadas en función de la construcción 
teórica se fue formando con la retroalimenta-
ción hecha por el docente investigador, existe 
la confusión de cuidar el medio ambiente con 
desarrollar una verdadera cultura ambiental.

En la observación detallada del proceso los 
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participantes activos de las entrevistas asumen 
el reto de buscar alternativas de solución a la pro-
blemática, pero con las orientaciones de los do-
centes de ciencias naturales, en este sentido es 
viable que se evalúen los programas curriculares 
que se están llevando a cabo en la institución. 
Dentro de los hallazgos se toman las categorías 
ambientales como la contaminación, el aseo y la 
recolección de basuras como principios funda-
mentales para iniciar la cultura ambiental desde 
las aulas de clases. En este sentido estructural se 
toma la Educación Ambiental como el “proceso 
permanente de carácter interdisciplinario, des-
tinado a la formación, cuyas principales carac-
terísticas son el reconocimiento de los valores, 
desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes 
necesarias para una convivencia armónica entre 
seres humanos, su cultura y su medio biofísico 
circundante” (Valera y Silva, 2012, p. 196). Aquí 
se da un constructo de teoría fundamentada 
bajo el amparo de la cultura ambiental.

De otro lado, como hallazgo concluyente 
la educación ambiental es solo una asignatura 
que devenga una imposición entre los estudian-
tes y está limitada a recoger basuras y limpiar 
zonas verdes, lo cual hace que estas actividades 
sean producto de alcanzar una nota y no la pro-
yección del desarrollo de una cultura ambiental 
desde la formación académica. En la discusión 
de resultados se establecen las políticas del Mi-
nisterio de Educación Nacional 2022) donde los 
PRAES son necesarios para socializar proyectos 
de educación ambiental y que de esta manera 
los estudiantes aprendan lo que es una cultura 
ambiental desde la sostenibilidad y el auge para 
aprender teorías y conocimientos en función de 
una verdadera educación y cultura ambiental.

Recoleccion de datos

Para la recolección de datos se tomaron 
las entrevistas semi estructuradas y la observa-
ción directa, en primera instancia se diseñó un 
conjunto de preguntas a los padres de familia, 
docentes y estudiantes con el fin de tomar da-
tos sobre el manejo de la cultura ambiental des-
de el contexto social y familiar. La observación 
directa se estableció desde las aulas de clases 
en conjunto con registros o diarios de campo 
para facilitar el proceso investigativo. Los datos 
se llevaron al plano de la triangulación visionan-
do los propósitos proyectados en las referen-
cias tomadas como líneas de la investigación. A 
cada pregunta de las entrevistas se les hizo un 
análisis cualitativo comparativo para establecer 

analogías en el campo de lo estudiando y de la 
formación en educación ambiental, cultura y de-
sarrollo sostenible.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

La cultura ambiental como parte de una 
proyección de la educación ambiental viene 
siendo tema de controversia en muchos países 
del mundo, por un lado, es necesario crear una 
conciencia analítica en los currículos escolares 
donde el estudiante sea el ente dinámico para 
ejercer un aprendizaje desde esa cultura am-
biental que se debe desarrollar en cada institu-
ción. Partir de un desarrollo sostenible es buscar 
alternativas de solución para la comprensión de 
un constructo centrado en el uso sostenible de 
los recursos naturales desde la percepción de 
los estudiantes para que estos vean la necesidad 
de producir insumos agrícolas libres de contami-
nación y con una producción de sostenibilidad.

Desde la concepción de las políticas edu-
cativas colombianas estas han sido claras al 
proyectar los PRAES como alternativas de cono-
cimiento y ejercicio en la identidad ambiental 
como cuestión de aprendizaje autónomo del es-
tudiante. La cultura ambiental se plantea como 
la vía educativa que facilita la transmisión de 
claves en el discernimiento estudiantil sobre las 
políticas de manejo ambiental y conservación 
de recursos; es la formación del estudiante la 
que permitirá abordar el tema de la sostenibi-
lidad y la ejecución de las políticas colombianas 
con las orientaciones de los educadores. 

En la Institución Educativa Palo Alto el dis-
cernimiento estudiantil viene abogando por la 
comprensión detallada de lo que es la cultura 
ambiental proyectando los recursos naturales 
como una alternativa para conservar las futuras 
generaciones y seguir el cuidado que exponen 
los diferentes organismos internacionales donde 
el deterioro del medio ambiente es visto como 
un gran problema para la vida del ser humano. 
Se espera que la investigación tenga un impacto 
en todo el orbe del rio San Jorge y en las demás 
instituciones con el fin de aprender sobre la sos-
tenibilidad de recursos naturales desde la óptica 
de los procesos agrícolas. Es necesario entender 
que la cultura ambiental es el fruto de una edu-
cación que se viene impartiendo en el aula de 
clases con proyecciones hacia la comunidad.

De otro lado, es necesario que el docente 
se sensibilice sobre los procesos de una verda-
dera cultura ambiental tomando como prerro-
gativas el fondo de la educación como agente 
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socializador de los productos, en consecuencia, 
de ello el diseño de un currículo innovador so-
bre la cultura ambiental es necesario para el 
aprendizaje del desarrollo sostenible.

V. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación da como aportes a los 
procesos de aprendizajes una innovación en la 
forma de enseñar la cultura ambiental desde los 
niveles académicos y por tanto constituye una 
línea de base para establecer la educación am-
biental desde una cultura contextual donde el 
estudiante enmarca sus procesos sobre el medio 
ambiente recurriendo a un desarrollo sostenible 
visionado desde sus perspectivas de ambientes 
sanos y con proyección hacia la conservación de 
la vida humana. De otro lado, el desarrollo de un 
artículo que expone las secuencias del proceso 
investigativo y con una síntesis de lo planeado 
desde lo metodológico, constituye también un 
aporte significativo en lo referente a los aportes 
académicos y científicos. La construcción de una 
teoría de cultura ambiental es el sentido para 
que los estudiantes y comunidad educativa en 
general sigan aprendiendo el seguimiento de la 
cultura ambiental desde una innovación acadé-
mica.
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MODELO GERENCIAL DE TELETRABAJO COMO UNA OPCIÓN 
EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Pedro Luis Pérez Gómez 
pelupego@gmail.com
Universidad Santa María 

RESUMEN

El presente artículo representa un reporte de avance de la investigación doctoral que tiene 
como objetivo central generar un Modelo Gerencial de Teletrabajo como una opción en la 
Gestión Universitaria tomando como referencia al personal Directivo y Coordinadores de De-
partamento de la Universidad Santa María ubicada en la Parroquia Alto Barinas del Munici-
pio Barinas del Estado Barinas. El Modelo de la investigación se enmarcó en un Paradigma 
Positivista, apoyada en un tipo investigación explicativa, con un Diseño de Investigación de 
campo; de carácter no experimental y descriptivo. Contando con una población de 07 Direc-
tivos y 13 Coordinadores de Departamento de la Universidad Santa María, siendo la muestra 
censal igual a la población de 20 sujetos. Para obtener la información, se empleará la técnica 
de la encuesta, el instrumento a aplicar será el cuestionario con escalamiento de tipo Likert, 
con quince (15) ítems. El cual será sometido a validez a través del juicio de expertos y la con-
fiabilidad a usar será el coeficiente de Alfa de Cronbach, para la técnica de análisis de los 
datos se usará la técnica de la Estadística descriptiva, para organizar los cuadros y gráficos 
de frecuencia y relación porcentual. Las conclusiones preliminares del estudio se consideran 
de alta relevancia porque además de contribuir a la necesidad demandada por los individuos 
que componen el objeto de estudio, se beneficiarían por adquirir un Modelo Gerencial de Tele-
trabajo como una opción en la Gestión Universitaria que mejoraría la calidad de servicio en el 
mismo. Por otra parte, desde el punto de vista social, deben buscarse las formas de democrati-
zar los recursos de dirección, gestión y vencer las barreras presentes por factores económicos, 
es por esta razón que la tecnología junto al Teletrabajo juega un papel preponderante dentro 
las organizaciones.

MANAGEMENT MODEL OF TELEWORK AS AN OPTION IN 
UNIVERSITY MANAGEMENT.

ABSTRACT

The present article represents a progress report of the doctoral research that has as central 
objective to generate a Managerial Model of Telework as an option in the University Mana-
gement taking as reference to the Directive personnel and Coordinators of Department of the 
University Santa Maria located in the Parish Alto Barinas of the Municipality Barinas of the 
State Barinas. The Model of the investigation was framed in a Positivist Paradigm, supported 
in an explanatory type of investigation, with a field Investigation Design; of non-experimental 
and descriptive character. Counting with a population of 07 Directors and 13 Department 
Coordinators of Santa Maria University, being the census sample equal to the population of 
20 subjects. To obtain the information, the survey technique will be used, the instrument to 
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I. INTRODUCCIÓN

Los avances en la tecnología de 
la información y las comunicaciones 
e Internet han traído consigo cam-
bios significativos en la forma en que 
las empresas y sus empleados hacen 
negocios en las últimas décadas. Hoy 
en día, todas las ramas empresariales, 
desde la automatización de procesos 
hasta el comercio minorista en línea, 
pueden presumir de haber adoptado 
nuevas tecnologías para aumentar la 
productividad laboral. Por lo que, las 
nuevas redes de telecomunicaciones 
de alta capacidad y la producción ma-
siva de equipos informáticos han dado 

lugar a nuevos modelos de trabajo, 
también conocido como el trabajo 
a distancia, que se define como una 
forma de trabajo flexible que implica 
la labor a distancia por parte del em-
pleador durante una parte importante 
del trabajo.

Desde esta perspectiva, en las 
organizaciones, estas transforma-
ciones tecnológicas han impulsado, 
cambios significativos en la forma en 
que las empresas y sus empleados 
realizan sus tareas. Comenzando con 
la sistematización de procesos, lo que 
significa que los avances en tecnolo-
gía inevitablemente han tenido un im-
pacto profundo  en el lugar de trabajo, 
obligando a las empresas a adaptarse 
a estos nuevos cambios y modificar su 

RÉSUMÉ

Le présent article constitue un rapport d’avancement de la recherche doctorale dont l’objectif 
central est de générer un modèle managérial du télétravail en tant qu’option dans la gestion 
universitaire, en se référant au personnel de direction et aux coordinateurs du département 
de l’université Santa Maria située dans la paroisse Alto Barinas de la municipalité de Barinas 
dans l’état de Barinas. Le modèle de l’enquête a été encadré par un paradigme positiviste, 
soutenu par un type d’enquête explicative, avec une conception d’enquête sur le terrain, de 
caractère non expérimental et descriptif. La population était composée de 07 directeurs et de 
13 coordinateurs de département de l’Université Santa María, et l’échantillon de recensement 
était égal à la population de 20 sujets. Pour obtenir l’information, la technique de l’enquête 
sera utilisée, l’instrument à appliquer sera le questionnaire avec une échelle de type Likert, 
avec quinze (15) items. Pour l’analyse des données, la technique des statistiques descriptives 
sera utilisée pour organiser les tableaux et les graphiques des fréquences et des pourcentages. 
Les conclusions préliminaires de l’étude sont considérées comme très pertinentes car, en plus 
de répondre aux besoins des individus qui composent l’objet de l’étude, elles bénéficieraient 
de l’acquisition d’un modèle managérial du télétravail en tant qu’option dans la gestion de 
l’entreprise.

Mot clefes:
modèle de gestion, 
télétravail, gestion 

universitaire, plani-
fication stratégique, 

gestion.

MODÈLE DE GESTION DU TÉLÉTRAVAIL EN TANT QU’OPTION 
DANS LA GESTION DES UNIVERSITÉS.

be applied will be the questionnaire with Likert-type scaling, with fifteen (15) items. This will 
be submitted to validity through expert judgment and the reliability to be used will be the 
Cronbach’s Alpha coefficient. For the data analysis technique, the descriptive statistics tech-
nique will be used to organize the tables and graphs of frequency and percentage ratio. The 
preliminary conclusions of the study are considered of high relevance because in addition to 
contributing to the need demanded by the individuals who compose the object of study, they 
would benefit by acquiring a Managerial Model of Telework as an option in the Management 
of the company. 
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modelo operativo, incluido el lugar de trabajo, 
un fenómeno conocido hoy en día como Tele-
trabajo.

Cabe resaltar, que a raíz de esa crisis mun-
dial de sanidad provocada a causa del COVID-19 
la mayoría de los gobiernos establecieron medi-
das de restricción para intentar contener el vi-
rus, por lo que muchas empresas optaron por el 
teletrabajo para continuar con sus actividades, 
sin poner en riesgo la propagación de contagio 
de sus colaboradores. Ahora bien, las tecnolo-
gías de información TI, abren una brecha vital 
para el avance de la sociedad, originando opor-
tunidades de cambio y transformaciones en la 
manera de hacer las cosas para dar respuestas a 
las nuevas realidades.

Actualmente, en Venezuela el teletrabajo 
viene tomando relevancia en los últimos tiem-
pos como una fuente principal de innovación 
y productividad que lleva a las organizaciones 
a desarrollar diferentes estrategias para lograr 
ser competitivos, dado que la innovación es un 
tema que se viene trabajando durante algunos 
años atrás; el trabajo en casa se puede demar-
car como una modalidad alternativa y diferente, 
que muchas organizaciones están consideran-
do, por los avances tecnológicos, incluso desde 
la llegada de las computadoras personales en el 
año de 1980, que hicieron factible trabajar fuera 
del hogar.

Surge entonces una consideración acerca 
de como las Instituciones de Educación Univer-
sitaria cumplen un papel protagónico en la cons-
trucción de la historia y el mejoramiento educa-
tivo; para ello, requieren revisar sus cimientos, 
tales como gestión, modelos  gerenciales y pro-
cesos sistémicos, con el fin de monitorear cons-
tantemente lo que están haciendo y cómo esos 
procesos se vienen desarrollando. De allí que re-
quieren renovar y transformar sus praxis geren-
cial contextualizándolas a las nuevas exigencias 
y demandas de la sociedad.

Bajo estas premisas, la gerencia es inelu-
dible para toda persona responsable de la tarea 
de conducción en el sistema educativo público 
o privado, desde la educación inicial hasta las 
entidades universitarias. Para Ayala (2005), des-
cribe gestión como “creación de las condiciones 
para el futuro educativo que queremos lograr 
se concrete”. Esto simboliza que; se debe tener 
un modelo que se requiere lograr, donde se se-
leccionen a las personas capaces para realizarlo 
Directivos y/o Docentes, en el cual se proyecten 
y ejecuten acciones para culminarlo y se solu-
cionen las dificultades que lo obstaculizan, así 
como generar recursos, contar con las personas 

imperiosas y realizar las acciones requeridas. 
En este orden de  ideas,  Pérez (2002), 

describe a la gerencia como “la habilidad de al-
canzar objetivos predeterminados mediante la 
cooperación voluntaria y el esfuerzo de otras 
personas” (p. 26). Según lo precitado, para cual-
quier organización es importante conseguir el 
éxito de su gestión, por ello, un problema im-
portante radica en la dirección eficaz y eficiente 
de todas las personas que depende de la institu-
ción, así como sus técnicas y los esfuerzos que 
deben realizar para preparar las posibilidades de 
éxito y para ello es necesaria la participación de 
todos en la organización.

Ante tal escenario, el gerente moderno se 
ve inmerso en una gerencia cada vez más exi-
gente de procesos novedosos de planeación, or-
ganización, dirección y control de las actividades 
empresariales, sin dejar de reconocer a su vez, 
la temporalidad de los conceptos prácticos apli-
cados en el momento, situación que conlleva a 
establecer una constante búsqueda de estrate-
gias prácticas-gerenciales orientadas y armoni-
zadas a las características únicas vividas y exigi-
das por la sociedad actual.

Desde este accionar, Hurtado (2008), re-
salta que dentro de la administración existen di-
versas teorías entre ellas la organización formal 
con énfasis en la distribución de tareas, la cual 
destaca la creación de una estructura que deter-
mine las jerarquías necesarias y agrupación de 
actividades, con el fin de simplificar las funcio-
nes dentro de una organización.  Por ende, una 
herramienta indispensable para enfrentar los 
desafíos es la de proponer modelos gerenciales 
que permitan mejorar la gestión de cualquier 
área en especial de la administrativa la cual será 
la que garantizará el éxito y productividad de la 
institución. 

En este orden de ideas,  el presente artícu-
lo se centra su atención en diseñar un Modelo 
Gerencial de Teletrabajo como una opción en 
la Gestión Universitaria, cuyo fin sea optimizar 
su proceso gerencial educativo. Este trabajo de 
investigación, supone relacionar dos factores 
claves en el diseño de un modelo gerencial: la 
tecnología y la estrategia. En este sentido, la 
principal aportación de esta tesis es el estudio 
entre estos dos factores de contingencia. Mu-
cho se habla sobre la influencia de la tecnolo-
gía en el diseño organizativo y sobre la relación 
tecnología - estructura, pero poco sobre la re-
lación tecnología - estrategia. De esta manera, 
como objetivos específicos de la investigación 
se pretende, Determinar las competencias en 
TIC de los docentes en el teletrabajo dentro de 
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la Gestión Universitaria. Describir los elementos 
del Teletrabajo en la  Gestión Universitaria. Ana-
lizar las estrategias usadas para el Teletrabajo 
en la Gestión Universitaria. Diseñar un Modelo 
Gerencial de Teletrabajo en la  Gestión Univer-
sitaria.

Para desarrollar este proceso es indispen-
sable con la cadena de mando de Directivos, y/o 
Coordinadores de la Universidad Santa María de 
la Facultad de Ingeniería del Núcleo Barinas, ubi-
cada en el Municipio Barinas del Estado Barinas, 
la cual tiene como misión formar profesionales 
integrales, preparados para enfrentar los retos 
actuales y futuros que plantea el desarrollo eco-
nómico, social, político y cultural de la nación, 
para contribuir a la elevación de la calidad de 
vida y el bienestar de los ciudadanos median-
te el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
marco de la tecnología de la información. Ahora 
bien, cabe resaltar que sus docentes y directivos 
no tiene una cultura tecnología e informática 
que les permita acoplarse en forma inmediata 
a estos cambios, de allí que estos avances y su 
aplicación en ambientes gerenciales demande 
en el desarrollo de nuevas habilidades y compe-
tencias para el docente de hoy, relacionado con 
el uso de ellas en las distintas actividades geren-
ciales dentro y fuera de la organización. 

Igualmente, es preciso reconocer que el 
teletrabajo ha sido una temática estudiada tan 
sólo por algunos profesionales, expertos y aca-
démicos venezolanos, motivados por el interés 
de generar contenidos autóctonos relativos a 
este, confrontados a una realidad social plaga-
da de dificultades y limitaciones tecnológicas, 
más aún en los últimos seis años, lo cual no ha 
sido mella para que los estudiosos del compor-
tamiento humano y organizacional, profundicen 
en el aprovechamiento de este fenómeno tan 
complejo como translógico.

Desde esta postura, la incorporación de un 
Modelo Gerencial de Teletrabajo  al desarrollo 
profesional de los directivos y coordinadores es 
un imperativo, ya no se reduce solo a que estos 
actores conozcan y manejen equipos tecnológi-
cos. El actual desafió esta, sobre todo, en conse-
guir que los profesores reflexionen, investiguen 
y comprendan como la gestión empresarial de 
hoy esta innovando a partir de la presencia coti-
diana de la tecnología.

II. SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO

Gerencia

La gerencia es un cargo ocupado en una 
organización por un individuo que posee den-
tro  de  sus  múltiples  funciones,  representar  
a  la  institución  frente  a  terceros  y  coordinar  
todos  los  recursos  a  través  del  proceso  de  
planeamiento,  organización  dirección   y   con-
trol   a   fin   de   lograr   objetivos   estableci-
dos.   Variadas   son   las   afirmaciones  que  con  
el  transcurrir  de  las  décadas  han  aportado  
grandes  estudiosos  sobre la gerencia, por su 
parte ,  Guédez,  (1998) afirma que: “gerenciar  
es  tomar  unas ideas, unas intuiciones, unas ini-
ciativas, unos  sentimientos  y  convertirlos  en  
propósitos,  luego  de  aplicarles  una  serie  de  
recursos y de administrarles a  través  de  de-
terminadas  acciones organizacionales”. (p.  29),  
En  tal  sentido, la  gerencia  es  el  proceso  de  
planear, organizar, dirigir y controlar los  esfuer-
zos  de  los  miembros  de  una  organización  y  
de  aplicar    los  demás  recursos  de  ellas,  para  
alcanzar  las  metas  establecidas.

Plan gerencial

La  definición  de  la planificación estraté-
gica contiene dos elementos de análisis: planifi-
cación y estrategia. La planificación es un con-
cepto que nunca se despojará  de  dos  factores  
que  le  son  inherentes  en  la exploración  o  
constitución  del  futuro:  la  dirección  y  el  con-
trol.  Cuando  se agrega lo estratégico  para  for-
mar  el término en   discusión,   no   pierde   esa   
característica   esencial,   sino   que   se   amplía   
en   el   significado, para incluir en la definición, 
la dirección  y  el  control  del  conflicto y de las 
fuerzas que lo utilizan como medio para lograr 
sus objetivos.

Bajo estas premisas, Para Corredor, (2001). 
plantea que la planificación estratégica  es:  “un    
proceso    mediante    el    cual    se    prevé    lo-
grar    situaciones  objetivas,  determinando  el  
poder  y  la  potencialidad  de  los  actores  que  
actúan  en  escenarios  cambiantes    con    tiem-
pos    críticos    y    siempre    bajo    condiciones    
de    incertidumbres”.  (p. 44).  En    tal    senti-
do    la    planificación    estratégica    parte    de    
un  diagnóstico  se  fijan metas, objetivos  y  se  
formulan  las  estrategias  que  el  gerente debe 
aplicar para lograr las metas preestablecidas, 
todo sin dejar de pensar en la incertidumbre y 
manteniendo al alcance un plan de contingen-
cia.

Modelo 
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En la actualidad los modelos como resulta-
dos de una investigación se hacen necesarios e 
importantes para definir cuál es su conceptua-
lización. En la literatura de las ciencias sociales 
aparecen un gran número de definiciones sobre 
este término, que en gran medida constituyen 
un acercamiento a sus características y funcio-
nes.  En otro orden de ideas Gimeno (1988) cita-
do por Primo (2001) plantea que:

 Un modelo es una representación 
de la realidad que supone un ale-
jamiento o distanciamiento de la 
misma, es una representación con-
ceptual, simbólica y por tanto indi-
recta, que al ser necesariamente 
esquemática se convierte en una 
representación parcial y selectiva de 
aspectos de esa realidad focalizan-
do la atención en lo que considera 
importante y despreciando aquellos 
que no lo es y aquello que no apre-
cia como pertinente a la realidad 
que considera (p.55).

Al respecto según  lo precitado por el au-
tor, una definición acabada del término modelo, 
es como un eslabón intermedio entre el inves-
tigador y el objeto que se intenta estudiar no 
resulta fácil, debido, a sus disímiles acepciones 
y estará sujeto al ámbito en que se emplee y 
según la época histórica en que se use. Es una 
reproducción simplificada de la realidad, que 
cumple una función heurística, ya que permite 
descubrir y estudiar nuevas relaciones y cuali-
dades del objeto de estudio. En este orden de 
ideas, la naturaleza de un modelo según Sesen-
to (2012), lo define:

 Como ejemplar o forma que uno 
propone y sigue en la ejecución de 
una obra artística o en otra cosa, 
ejemplar para ser imitado, repre-
sentación en pequeño de una cosa, 
copia o réplica de un original, cons-
trucción o creación que sirve para 
medir, explicar e interpretar los ras-
gos y significados de las actividades 
agrupadas en las diversas disciplinas 
(p. 30).

Para concluir con la anterior definición de 
modelo, según los autores en las ciencias socia-
les es necesario la elaboración de un modelo 
como resultado científico de una investigación, 
cuando se requiere conocer la esencia de un ob-

jeto, pero debido a la amplitud, complejidad y 
diversidad de información contenido en este, se 
necesita buscar un medio auxiliar que posibilite, 
en un primer momento, su simplificación y que, 
posteriormente, pueda servir como instrumen-
to para la predicción de acontecimientos que no 
han sido observados aún.

Modelo gerencial

Para Monge y Zhunio, (2013) refiere que 
los Modelos Gerenciales se:

“Se originan en las diferentes escue-
las de pensamiento administrativo 
tanto clásicas como de última gene-
ración. Las escuelas de administra-
ción no necesariamente constituyen 
modelos de gerencia, así como tam-
poco los modelos de Management 
(palabra inglesa para gerencia o 
administración que asume como si-
nónimos), se convierten en escuelas 
de pensamiento”.

En este contexto,  los modelos gerenciales 
representan un  estilo de trabajo, de caracte-
rísticas, de tipos de gerencias y modos que son 
establecidas por cada gerente, según el criterio 
que maneje al momento de gerenciar una or-
ganización. Los mismos han ido evolucionan-
do desde que la gerencia existe como tal y en 
el contexto actual hacen que cada día se vayan 
modernizando y logren satisfacer las necesida-
des tanto de la comunidad como de los futuros 
clientes en específicos. Evolucionar dentro de la 
gerencia es sinónimo de crecimiento; y, gerente 
que no lo logre hacer está destinado al fracaso.

Planificación estratégica

La  definición  de  la planificación estraté-
gica contiene dos elementos de análisis: planifi-
cación y estrategia. La planificación es un con-
cepto que nunca se despojará  de  dos  factores  
que  le  son  inherentes  en  la exploración  o  
constitución  del  futuro:  la  dirección  y  el  con-
trol.  Cuando  se agrega lo estratégico  para  for-
mar  el término en   discusión,   no   pierde   esa   
característica   esencial,   sino   que   se   amplía   
en   el   significado, para incluir en la definición, 
la dirección  y  el  control  del  conflicto y de las 
fuerzas que lo utilizan como medio para lograr 
sus objetivos.
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Bajo estas premisas, según (Corredor, 
2001. P. 44), plantea que la planificación estra-
tégica  es:  “un    proceso    mediante    el    cual    
se    prevé    lograr    situaciones  objetivas,  de-
terminando  el  poder  y  la  potencialidad  de  
los  actores  que  actúan  en  escenarios  cam-
biantes    con    tiempos    críticos    y    siempre    
bajo    condiciones    de    incertidumbres”.  En    
tal    sentido    la    planificación    estratégica    
parte    de    un  diagnóstico  se  fijan metas, 
objetivos  y  se  formulan  las  estrategias  que  
el  gerente debe aplicar para lograr las metas 
preestablecidas, todo sin dejar de pensar en la 
incertidumbre y manteniendo al alcance un plan 
de contingencia.

Asimismo (Quesada y Díez, 2002. P. 70), 
aclaran que la planificación estratégica es  el  
proceso  por  el  que  los  gestores  analizan  sus  
entornos  internos  y  externos,  se  formulan  
preguntas  basándose  en  su  misión  para  ex-
presar  el  logro  de  sus  objetivos  mediante la 
definición clara de su visión como organización. 
Por lo tanto al planificar estratégicamente  es  
evidente  y  necesario  tomar  en  cuenta  los  
elementos  (internos  y  externos)  en  los  que  
se  desenvuelven  los  funcionarios,  así  también  
es  esencial  clarificar  la  visión  de  la  organi-
zación,  a  fin  de  ir  logrando  los  objetivos  y  
las  metas  partiendo de la misión que posea el 
organismo.

Como  se  afirmó  anteriormente  la  estra-
tegia  le  es  inherente   al   proceso   de   plani-
ficación  estratégica,  no  sólo  por  el  hecho  de  
que  su  formulación  surge  para  solucionar una 
problemática, sino que además de la estrategia 
depende el logro de los objetivos establecidos 
en la organización. Ahora se puede afirmar que 
las estrategias han sido utilizada desde tiempos 
remotos y según (Mintzberg y Quinn, 1993. P. 
14), en los  tiempos  de  Alejandro  de  Macedo-
nia,  el  vocablo  Strategos se  refería  a  la  habi-
lidad para aplicar la fuerza y vencer  al enemigo, 
pero antes de estas definiciones Strategos hacía 
mención al general en jefe.

En este contexto,  se  puede  deducir  que  
la  estrategia  nace  desde  el  seno  militar  y  que  
existen  desde  mucho  tiempo  atrás,  de  hecho  
una  de  las  funciones  exitosas   de   los   pri-
meros   historiadores   y   poetas   era   testimo-
niar   y   recopilar   conocimientos  acumulados  
relativos  a  la  vida  y  a  la  muerte,  tanto  en  
las  estrategias  exitosas  como  en  las  fallidas,  
transformándola  en  una  sabiduría  que  sirviera  
de  guía  para el futuro. Como puede observarse 
la teoría de la guerra es una de las teorías más 
influyentes a la hora de ubicar históricamente el 

origen de las estrategias. En palabras de (Corre-
dor, Ob.cit. P. 31), la guerra es: “Una sucesión 
de estrategias, de tal manera 26que  el  concep-
to  de  estrategia  está  implícito  en  el  de  la  
guerra”.  Aún  cuando  existen  diversas confron-
taciones sobre la definición de estrategias  vale 
decir que sólo se da en aquellos procesos cuyos 
modelos sean similares al de la guerra.

En conclusión,  un  Plan  estratégico  no  es  
más  que  un  reflexión  colectiva  en  la  que  se 
cuestiona  las  bases  más  profundas  en  las  que  
se  asienta  la  Universidad  (su  misión,  visión  
como  institución) y se establecen unas nuevas 
y actualizadas, pensando en su futuro a medio 
y largo plazo. Es  vital  para  esta  tarea  el  que  
la  Comunidad,  colectiva  e  individualmente,  
perciba  la  necesidad  del  cambio para dar una 
respuesta a las necesidades de la Sociedad, y so-
bre todo la intención de que la Universidad sea 
una institución viva, en continua adaptación, y 
que se adelante a los problemas de la Sociedad, 
que ofrezca alternativas para su solución.

En este orden de ideas, todo  gerente  que  
enfoque  su  quehacer  laboral  tomando  en  
cuenta  la  planificación  estratégica  debe  ana-
lizar  como  función  primordial  el  entorno  de  
la  organización,  de  esta  forma  debe  hacer  un  
estudio  pormenorizado  del  ambiente  interno 
y externo del organismo, a fin de poder clarificar 
la formulación de estrategias viables. 

Por ende, el análisis interno de una organi-
zación responde a hacer una mirada introspec-
tiva de la misma a fin de evaluar y analizar en su 
justa medida los factores que definen a la   orga-
nización   deportiva,   es   decir,   si no   se   co-
noce   en   realidad   como   es   la   organización 
será muy difícil que el gerente consiga el camino 
a seguir y sobre todo mínimamente  los  objeti-
vos  establecidos.  Por  otra    parte  el  análisis  
externo  de  la  organización  deportiva  surge  
por  la  iniciativa  gerencial  por  conocer  en  
donde  está  situada dicha organización y cuál es 
el medio que la rodea. Desde este punto de vista 
se conocerán las oportunidades y las amenazas 
con que cuente la organización.

Etapas del plan estratégico

Para abordar correctamente el diseño de 
un plan estratégico es necesario profundizar 
en diversas etapas basadas en el análisis y en la 
toma de decisiones; a continuación se detallan 
dichas etapas:

ETAPA 1.- Análisis de la situación. Tam-
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bién conocido como el diagnóstico estratégico. 
En esta etapa se tiene en cuenta tanto la situa-
ción externa, representada por el mercado y 
los competidores; así como la situación interna, 
las debilidades y fortalezas de la empresa. Por 
ende, el  análisis  del  mercado  puede  resultar  
vital  para  la  empresa,  por  lo  que  se  debe 
analizar  los  diferentes  tipos de  competidores, 
formatos  con  los  que  compite  y  los clientes  
que  tiene  la  empresa. Estos  aspectos  deberán  
ser  analizados  bajo criterios  dinámicos  y  tem-
porales,  es decir,  como  han evolucionado  en  
los últimos años y cuál será su comportamiento 
en el futuro.

ETAPA  2.-  Diagnóstico  de  la  situación.  Es  
la  conclusión  del  análisis  anterior  y  supone la 
identificación de las oportunidades y amenazas 
que presenta el entorno así  como  las  fortalezas  
o  débiles  internas  que  tiene  la  empresa. Este  
tipo  de análisis es denominado DAFO (Debilida-
des, Amenazas,  Fortalezas y Oportunidades). El  
objetivo  de  este  tipo  de  análisis  es  utilizar  los  
puntos  fuertes  para  aprovechar las oportuni-
dades del mercado, de la misma forma que para 
reducir o eliminar las amenazas  es  convenien-
te  suprimir  o  al  menos  corregir  los  puntos  
débiles.  Es mediante este tipo de actuaciones 
que surgen las principales decisiones estratégi-
cas que deben abordar en las etapas siguientes.

ETAPA  3.-  Declaración  de  Objetivos  Cor-
porativos.  En  esta  etapa  se  recogen  las deci-
siones relacionadas con la razón de ser de la em-
presa, denominada “Misión”, con los objetivos 
que le gustaría alcanzar, denominado “Visión”, 
con los valores en los que cree la empresa, “Va-
lores”. 

ETAPA  4.-  Estrategias  Corporativas.  Las  
diferentes  estrategias  corporativas  y funciona-
les que deben abordarse en un plan estratégico 
son las siguientes: 

• Definición del negocio: En este apartado 
deben concretarse aspectos como el tipo 
de necesidades que van a ser satisfechas 
por la empresa, segmentos  de  consu-
midores  que  van  a  ser  atendidos,  así  
como  áreas geográficas, tecnologías que 
van a ser empleadas o la cartera de nego-
cios.  

• Estrategias competitivas genéricas: En 
este apartado se tendrán en cuenta as-
pectos  como  la  diferenciación  y  espe-
cialización-concentración  en  un segmen-

to del mercado.  
• Estrategia de Crecimiento: Se definirá una 

estrategia de penetración en su mercado  
natural  con  el  crecimiento  mínimo  posi-
ble  y  mediante  desarrollo interno.  

• Estrategia de Cartera: Una vez definidas 
las actividades de la empresa, se concre-
tarán todas las alternativas de negocio, de 
producto y de mercado.

ETAPA 5.- Planes de Actuación. La defini-
ción de las decisiones operativas es, sin duda,  
la  fase  de  mayor  concreción  en  la  toma  de  
decisiones.  Es,  por  lo  tanto,  la hora  de  actuar.  
Para  ser  efectiva,  una  estrategia  debe  tra-
ducirse  en  acciones concretas. Además, es im-
portante asignar un responsable de supervise y 
ejecute los  planes  de  acción  marcados  en  los  
plazos  previstos,  así  como  asignar  los recursos  
humanos,  materiales  y  financieros  requeridos,  
evaluar  los  costes  y jerarquizar  la  atención  
y  dedicación  que  se  debe  prestar  a  dichos  
planes  en función de su urgencia e importancia. 

En  cuanto  a  la  naturaleza  de  las  ac-
ciones,  éstas  se  referirán  a  las  estrategias 
funcionales más oportunas en cada caso, sien-
do su condición de “etapa final” del proceso  de  
toma  de  decisiones  una  poderosa  razón  para  
respetar  y  reforzar  el criterio fundamental se-
guido hasta ahora, la coherencia con lo determi-
nado en las fases anteriores.

Gestión universitaria

Para Sánchez (2005) la gestión universita-
ria, de manera análoga a la organizacional, se 
entiende como el conjunto de enfoques, pro-
cedimientos y técnicas vinculadas, en primera 
instancia, con los niveles de dirección de estas 
organizaciones. Esto conlleva procesos deciso-
rios en el manejo de políticas; factor humano; y 
recursos e instrumentos, para lograr los objeti-
vos y fines universitarios. En segunda instancia, 
con el funcionamiento y desempeño de éstas 
organizaciones cooperativas referidas a los as-
pectos económico sociales como a los aspectos 
de administración y financieros.  Por otra parte, 
puede ser asumida como la disposición y orga-
nización de los recursos y factor humano para 
obtener unos resultados esperados, o como una 
forma de las instancias organizativas de conduc-
ción para alinear los esfuerzos y recursos que 
permitan alcanzar los fines y objetivos tácticos 
o estratégicos. 
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Gestión gerencial educativa universitaria 

La gestión gerencial, trata en esencia, de 
organizar y administrar mejor las actividades 
de la empresa, orientadas a la aceleración de 
su desarrollo económico, de asegurar el pleno 
aprovechamiento de las posibilidades materia-
les y humanas, y de agrupar aún más estrecha-
mente a todos los trabajadores en torno a las 
metas establecidas. En este sentido, la gestión 
gerencial es el proceso de toma de decisiones 
que deben realizar los trabajadores con niveles 
de responsabilidad, para que la entidad cumpla 
sus objetivos. Tomar decisiones exige del geren-
te y trabajadores, estar informado de diversos 
aspectos económicos, jurídicos, organizativos, 
administrativos, etc. Así como de conocer las 
técnicas y métodos más adecuados para concre-
tar dichos conocimientos en acciones.

Orígenes del teletrabajo 

Durante la década del setenta en los Esta-
dos Unidos, y en plena crisis del petróleo, Jack 
Nilles expresó su primera idea: “llevar el trabajo 
al trabajador y no el trabajador al trabajo”; lo 
cual causó gran auge y permitió realizar predic-
ciones y proyecciones referentes a esta modali-
dad de trabajo. Posteriormente se podría consi-
derar que las personas podían tele desplazarse 
para trabajar usando tan solo comunicaciones 
remotas basadas en las tecnologías de la infor-
mación. Sin embargo, debido a la recesión eco-
nómica a nivel mundial en esos momentos deja 
de ser poco llamativo

Seguidamente a estos aportes, hubo un 
salto tecnológico impresionante con la difusión 
de red reconocida como internet en los años no-
venta y la amplia velocidad de las redes, los cua-
les pusieron a disposición a millones de perso-
nas, los recursos necesarios para la realización 
del trabajo a distancia. Paralelo a ello el atenta-
do a las Torres Gemelas en el 2001 demuestran 
una vez más que el teletrabajo aparece como 
solución en momentos de crisis, ya que permi-
te descentralizar las operaciones y contribuye 
a evitar la fuga del recurso humano hacia otros 
países.

Es preciso mencionar que el movimiento 
a favor del teletrabajo y la práctica del mismo 
se han acelerado desde los últimos años y es-
tán modificando profundamente las actividades 
motivado por su flexibilidad y competitividad. En 
el año 2020, debido a la pandemia por Covid-19, 
una gran masa de trabajadores pasa a teletra-
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bajar, de manera voluntaria u obligada por las 
circunstancias y regulaciones gubernamentales. 
Con esto las empresas cumplen las medidas de 
aislamiento y pueden mantenerse operando

Teletrabajo

El término de “teletrabajo”, con sus sinó-
nimos en ese momento como trabajo remoto, 
telework o telecommuting, es utilizado por pri-
mera vez en 1975 (Bailey & Kurland, 2002), de-
finido como el trabajo que se desarrolla fuera 
del espacio convencional de trabajo y utiliza la 
telecomunicación y las tecnologías como he-
rramienta. Este término fue anunciado como la 
solución a muchas problemáticas organizaciona-
les y sociales. Por otro lado Salazar C. (2007), lo 
define como:

El Teletrabajo es una forma flexible 
de organización del trabajo; que 
consiste en el desempeño de éste 
fuera del espacio habitual de traba-
jo, durante una parte importante de 
su horario laboral, pudiendo reali-
zarse a tiempo parcial o completo. 
Engloba una amplia gama de activi-
dades y requiere el uso frecuente de 
TIC’s para el contacto entre el traba-
jador y la empresa.

Bajo esta premisa, el Teletrabajo es defi-
nido como trabajo a distancia facilitado por el 
uso de la informática y las telecomunicaciones, 
por lo que está asociado a formas flexibles de 
organizar el trabajo, desempeñando la actividad 
profesional sin la presencia física del trabajador 
en la oficina o lugar habitual de trabajo durante 
toda o parte de la jornada laboral.

III. LA SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA

La investigación se realiza con el propósito 
de generar un Modelo Gerencial de Teletraba-
jo como una opción en la Gestión Universitaria, 
como parte de la gerencia para que conduzca al 
mejoramiento del desempeño del personal di-
rectivo y coordinadores de la Universidad Santa 
María, por esta razón, se enmarcó en un modelo 
cuantitativo, en el que Hernández y Cols (2010), 
establece como los estudios cuantitativos “plan-
tean relaciones entre variables con la finalidad 
de arribar a proposiciones precisas y hacer reco-
mendaciones específicas”. (p. 19) 
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Es decir, se corresponde con un paradig-
ma positivista, también denominado paradigma 
cuantitativo, y de acuerdo con Palella y Martins 
(2010), “entre los postulados y principios de 
este paradigma, se encuentra: la importancia de 
definir operativamente las variables y de que las 
medidas sean fiables.” (p. 12). En tal sentido, en 
la presente investigación se realizó el proceso de 
operacionalizar las variables en estudios a fin de 
ser medidas, además las variables se analizaron, 
recogiendo información de las mismas a través 
de instrumentos de medición válidos y confia-
bles.

Las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, se incorporan a lo largo de todo el pro-
ceso de investigación, en esta investigación se 
utilizara la técnica de la encuesta, la cual Arias 
F. (2012), la define como “una técnica que pre-
tende obtener información que le suministra un 
grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos 
o en relación a un tema determinado” (p. 72). 
Esta será la técnica utilizada, dado a que el estu-
dio se enmarcara en la investigación de campo 
y esta basa su acción en la recopilación de datos 
precisos, obtenidos de la realidad, para poder 
dar respuesta a los objetivos formulados en el 
planteamiento de la investigación.

Por otro lado, esta técnica permitirá el di-
seño de un cuestionario, en donde Hernández y 
Col. (2010), sostiene en relación al cuestionario 
lo siguiente “consiste en un conjunto de pregun-
tas respecto a una o más variables a medir” (p. 
391). Es decir, el instrumento mide las variables 
del estudio. Por lo que se elaborara un instru-
mento, el cual tendrá una carta de presentación. 
El mismo constara de 15 ítems con respuestas 
abiertas, resaltando a los encuestados que la 
información que puedan suministrar para llevar 
a cabo la investigación será tratada de manera 
confidencial. Redactados de manera clara a fin 
de evitar confusión en las respuesta de los su-
jetos.

Asimismo para Hernández, Fernández, 
Baptista. (2010), Una población “es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una se-
rie de especificaciones. En este enfoque se debe 
establecer con claridad las características de la 
población, con la finalidad de delimitar cuáles 
serán los parámetros muéstrales”. (p 321). En 
razón a lo señalado, la población para la cual se-
rán válidas las conclusiones del estudio, corres-
ponde a siete (07) Docentes Directivos y trece 
(13) Coordinadores de la Universidad Santa Ma-
ría. Debido a que la población no es extensa se 
considera lo expuesto por Vara, A. (2015). “Si la 
población es pequeña y se puede acceder a ella 

sin restricciones, entonces se trabajará con toda 
la población” (p. 18). Por lo que tomara en su 
totalidad a los 20 sujetos de estudio.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los datos fueron procesados utilizando el 
método de la estadística descriptiva, para cada 
uno de los ítems se obtuvo las respectivas fre-
cuencias de los indicadores de las variables y 
representaciones gráficas, lo cual permitió la 
interpretación de los resultados en función de 
las variables y objetivos de la investigación. Por 
ende, los resultados planteados contemplan lo 
relacionado con las dimensiones propuestas 
para el alcance del primer objetivo específico re-
lacionado con Determinar las competencias en 
TIC de los docentes en el teletrabajo dentro de 
la Gestión Universitaria. Por ello a continuación 
se describen los resultados encontrados:

Cuadro Nº 1. Análisis de los resultados 

Fuente: Peréz (2024).

Con relación al ítem 1, los sujetos entre-
vistados respondieron, el noventa por ciento 
(90%) Nunca han tenido una experiencia con al-
guna herramienta de Teletrabajo dentro del re-
cinto universitario, igualmente el diez por ciento 
(10%) Algunas veces y por último las opciones 
Siempre y Casi Siempre no obtuvieron respues-
ta. 

Asimismo, en el ítem 2, los sujetos en-
cuestados respondieron, el cincuenta por cien-
to (50%) Siempre tiene acceso a un computa-
dor con Internet fuera del recinto universitario, 
mientras el cuarenta por ciento (40%) Casi siem-
pre, la opción algunas veces representa el diez 
por ciento (10%), y Nunca no obtuvo respuestas.

Los resultados del ítem 3, son los siguien-
tes: los sujetos encuestados respondieron que 
el setenta y cinco por ciento (75%) utiliza otro 
sistema operativo diferente a Windows, y el 
veinticinco por ciento (25%) Algunas Veces, y 
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las opciones Siempre y Casi siempre no obtuvo 
respuesta. 

Los resultados presentados en esta prime-
ra parte en relación al primer objetivo especí-
fico, ponen en evidencia la poca utilización  en 
las TIC de los Docentes en el Teletrabajo dentro 
de la gestión universitaria. De esta manera las 
universidades requieren el manejo de diferentes 
herramientas o modelos en TIC con el propósito 
de evolucionar técnicamente proporcionando 
así un apoyo a la toma de decisiones en la ges-
tión universitaria.  

Del análisis de la información, se despren-
de que desde el paradigma cuantitativo se pue-
de estudiar el desarrollo riguroso, sistemático, 
claro y organizado de la información brinda una 
oportunidad de hacer investigaciones diagnósti-
cas que puedan ser reproducidas a nivel nacio-
nal para optimizar los procesos sistémicos que 
en materia académica desarrolla la organiza-
ción.

Los resultados preliminares en este senti-
do, vienen a ser heterogéneos pues varían se-
gún el uso dado al recurso. Es interesante pre-
cisar que la necesidad de diseñar un Modelo 
Gerencial de Teletrabajo como una opción en 
la Gestión Universitaria, por lo que este diseño 
se adapta a la metodología aplicada para propo-
ner una solución viable en base a una necesidad 
específica y está orientado a proporcionar solu-
ciones o respuestas planteadas en cuanto a una 
determinada realidad.

V. CONCLUSIONES

Considerando los enfoques anteriores, 
implementar el trabajo remoto como método 
de trabajo ayuda a la organización a lograr una 
mayor productividad, reducir costos y reducir el 
ausentismo, trayendo beneficios económicos a 
las organizaciones, especialmente para los em-
pleados de las empresas de servicios, debido al 
creciente uso de las tecnologías de la informa-
ción. . Por tanto, el teletrabajo promoverá un 
cambio cultural favorable, tal como lo desean 
las partes en el momento de la adopción, debe 
ser comprometido y crear una nueva dinámi-
ca de  comunicación recíproca, ágil y eficiente. 
Además, la organización, a través de la forma-
ción, la consultoría y el apoyo a los trabajadores 
remotos, debe proporcionarles las herramien-
tas, los conocimientos y las habilidades necesa-
rios sobre cómo deben llevar a cabo su propio 
negocio externo. De esta forma, la organización 
podrá obtener ventajas de eficiencia económica 
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como la reducción de costos y el aumento de la 
productividad.

El teletrabajo se presenta como una op-
ción para el gerente educativo para ser utiliza-
do en las instituciones educativas, donde su ex-
pansión y crecimiento se dificulta al no acceder 
con facilidad, dado su alto costo, a profesionales 
especializados que le ayuden a mejorar sus pro-
cesos y consecuencialmente su posicionamien-
to competitivo en el mercado.  Es por ello, la 
investigación realizada permite deducir que el 
nivel de conocimiento en teoría de gerencia de 
un gerente universitario tiene profunda influen-
cia en la práctica de sus tareas gerenciales. Esto 
implica, que la gerencia más que un cargo o fun-
ción, se entiende como el conjunto de actitudes 
positivas y de alta calidad que distingue a una 
organización líder bajo la dirección de personas 
con iniciativa, creatividad y espíritu de cambio.

VI. APORTES AL CONTEXTO EDUCATIVO

En una era a la que se denomina digital, el 
teletrabajo se presenta como una herramienta 
naciente en la educación, pues esta ha venido a 
cobrar mucha relevancia en tiempos de pande-
mia y pos-pandemia, generando consigo bene-
ficios en este contexto, donde el teletrabajo se 
presenta como una opción que permite tanto a 
directivos universitario, coordinadores y docen-
tes aprender adaptarse ante situaciones cam-
biantes, esto en un mundo en donde la educa-
ción y los procesos a nivel gerencial se llevan de 
forma presencial y no a distancia. 

Desde este accionar, su eficacia y eficiencia 
dentro del contexto universitario debe ajustar-
se no solo desde la perspectiva del directivo o 
coordinador como Teletrabajador, sino del ente 
universitario responsable o encargado de con-
trolar y supervisar todas las gestiones y activida-
des desempeñadas por el directivo, coordinador 
o docente, así como también, tener presente a 
su personal y comunidad  institucional quienes 
hacen vida activa en el contexto educativo de la 
universidad ente de estudio, los cuales de una u 
otra forma estarían recibiendo la formación de 
un modelo gerencial bajo este sistema de tele-
trabajo para la gestión universitaria, a fin de co-
nocer su aceptación, barreras o dificultades que 
han presentado bajo esta nueva modalidad.

Finalmente,  este proceso de investiga-
ción sobrelleva consigo a la búsqueda de nue-
vas investigaciones bajo este mismo enfoque, a 
fin de presentar nuevos modelos o propuestas 
que permitan aplicar acciones que beneficien a 
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nuestro contexto educativo para el beneplácito 
de todos los actores sociales que se desempe-
ñan en su día a día en el teletrabajo, en pro del 
mejoramiento y perfeccionamiento de la prác-
tica diaria, como un continuo siempre en miras 
del mejoramiento del trabajador y la organiza-
ción.  
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TRAZANDO CAMINOS: INTEGRACIÓN DEL PRISMA PRAXEO-
LÓGICO Y LA AXIOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA PARA 
EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

Piter Blanco
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
blanpiter66@gmail.com

RESUMEN

El presente estudio se enfoca en explorar la intersección entre el prisma praxeológico, la axio-
logía y el desarrollo humano integral en el contexto de la educación primaria. El objetivo prin-
cipal es revisar la literatura existente para examinar cómo estos enfoques teóricos pueden 
contribuir a una educación más integral y significativa para los estudiantes de primaria. Entre 
los autores más significativos que respaldan esta investigación se encuentran Piaget (1969), 
Vygotsky (1978) y Kohlberg (1984), cuyas teorías del desarrollo cognitivo, socioafectivo y mo-
ral, respectivamente, ofrecen fundamentos sólidos para comprender la formación integral del 
individuo desde una perspectiva praxeológica y axiológica. La metodología utilizada consistió 
en una revisión sistemática de la literatura, que incluyó la búsqueda de estudios relevantes 
en bases de datos académicas utilizando términos clave relacionados con el prisma praxeoló-
gico, la axiología y la educación primaria. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para 
seleccionar los estudios más pertinentes, y se realizó un análisis cualitativo de los hallazgos. 
Los resultados preliminares sugieren que la integración del prisma praxeológico y la axiología 
en la educación primaria puede promover un desarrollo humano más integral, al fomentar el 
pensamiento crítico, la reflexión ética y el sentido de pertenencia social en los estudiantes. Se 
identificaron varios temas comunes en la literatura revisada, como el papel del maestro como 
mediador del aprendizaje, la importancia de un entorno educativo inclusivo y el valor de la 
educación en valores para el desarrollo integral del individuo. En conclusión, este estudio des-
taca la relevancia de integrar el prisma praxeológico y la axiología en la educación primaria 
para promover un desarrollo humano integral. Se subraya la necesidad de seguir investigando 
en esta área para desarrollar prácticas educativas más efectivas y significativas.

MAPPING PATHS: INTEGRATION OF THE PRAXEOLOGICAL 
PRISM AND AXIOLOGY IN PRIMARY EDUCATION FOR INTE-
GRAL HUMAN DEVELOPMENT.

ABSTRACT

This study focuses on exploring the intersection between the praxeological prism, axiology, 
and integral human development in the context of primary education. The main objective is 
to review existing literature to examine how these theoretical approaches can contribute to 
a more comprehensive and meaningful education for primary school students. Among the 
most significant authors supporting this research are Piaget (1969), Vygotsky (1978), and Ko-
hlberg (1984), whose theories of cognitive, socio-affective, and moral development, respec-
tively, offer solid foundations for understanding the integral formation of the individual from 
a praxeological and axiological perspective. The methodology used consisted of a systematic 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación primaria despliega 
un rol crucial en el desarrollo integral 
de los individuos, estableciendo los 
cimientos para su crecimiento perso-

nal, académico y social. En este con-
texto, el presente artículo se centra 
en explorar la intersección entre el 
prisma praxeológico, la axiología y el 
desarrollo humano integral en la edu-
cación primaria. Este tema es de suma 

RÉSUMÉ

Cette étude se concentre sur l’exploration de l’intersection entre le prisme praxéologique, 
l’axiologie et le développement humain intégral dans le contexte de l’éducation primaire. 
L’objectif principal est de passer en revue la littérature existante pour examiner comment ces 
approches théoriques peuvent contribuer à une éducation plus globale et significative pour 
les élèves du primaire. Parmi les auteurs les plus importants soutenant cette recherche figu-
rent Piaget (1969), Vygotsky (1978) et Kohlberg (1984), dont les théories du développement 
cognitif, socio-affectif et moral, respectivement, offrent des bases solides pour comprendre la 
formation intégrale de l’individu d’un point de vue praxéologique et axiologique. La méthodo-
logie utilisée consistait en une revue systématique de la littérature, comprenant la recherche 
d’études pertinentes dans les bases de données académiques en utilisant des termes clés liés 
au prisme praxéologique, à l’axiologie et à l’éducation primaire. Des critères d’inclusion et 
d’exclusion ont été appliqués pour sélectionner les études les plus pertinentes, et une analyse 
qualitative des résultats a été menée. Les résultats préliminaires suggèrent que l’intégration 
du prisme praxéologique et de l’axiologie dans l’éducation primaire peut favoriser un déve-
loppement humain plus intégral en encourageant la pensée critique, la réflexion éthique et 
un sentiment d’appartenance sociale chez les élèves. Plusieurs thèmes communs ont été iden-
tifiés dans la littérature examinée, tels que le rôle de l’enseignant en tant que médiateur de 
l’apprentissage, l’importance d’un environnement éducatif inclusif et la valeur de l’éducation 
aux valeurs pour le développement intégral de l’individu. En conclusion, cette étude soulig-
ne la pertinence de l’intégration du prisme praxéologique et de l’axiologie dans l’éducation 
primaire pour promouvoir un développement humain intégral. La nécessité de poursuivre la 
recherche dans ce domaine pour développer des pratiques éducatives plus efficaces et signi-
ficatives est soulignée.

Mot clefes:
prisme praxéologi-

que, axiologie, déve-
loppement humain, 
éducation primaire, 
revue de littérature.

TRACER DES CHEMINS: INTÉGRATION DU PRISME PRAXÉO-
LOGIQUE ET DE L’AXIOLOGIE DANS L’ÉDUCATION PRIMAIRE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL
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literature review, including the search for relevant studies in academic databases using key 
terms related to the praxeological prism, axiology, and primary education. Inclusion and exclu-
sion criteria were applied to select the most relevant studies, and a qualitative analysis of the 
findings was conducted. Preliminary results suggest that the integration of the praxeological 
prism and axiology in primary education can promote more integral human development by 
fostering critical thinking, ethical reflection, and a sense of social belonging in students. Seve-
ral common themes were identified in the reviewed literature, such as the role of the teacher 
as a mediator of learning, the importance of an inclusive educational environment, and the 
value of values education for the integral development of the individual. In conclusion, this 
study highlights the relevance of integrating the praxeological prism and axiology in primary 
education to promote integral human development. The need for further research in this area 
to develop more effective and meaningful educational practices is emphasized.
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relevancia en el campo educativo, ya que abor-
da aspectos fundamentales para comprender y 
mejorar la experiencia educativa de los niños en 
sus primeros años de escolaridad.

El propósito principal de este artículo es re-
visar la literatura existente sobre el prisma pra-
xeológico contextualizado en la axiología para el 
desarrollo humano integral en la educación pri-
maria. Se busca examinar cómo estos enfoques 
teóricos pueden contribuir a una educación más 
integral y significativa para los estudiantes de 
primaria, así como identificar las implicaciones 
prácticas y las áreas de investigación futura en 
este campo.

En términos de organización, el artículo 
está estructurado en tres secciones principales. 
En primer lugar, se presenta una revisión del 
marco teórico, donde se exploran los conceptos 
clave del prisma praxeológico, la axiología y el 
desarrollo humano integral, así como las princi-
pales teorías que han influido en estos campos. 
Luego, se examinan los métodos utilizados para 
llevar a cabo la revisión de literatura, incluyen-
do la estrategia de búsqueda, las bases de datos 
consultadas y los criterios de selección de es-
tudios. Finalmente, se presentan los resultados 
obtenidos de la revisión, seguidos de una discu-
sión e interpretación de los mismos, así como 
las implicaciones y direcciones futuras para la 
investigación en este campo.

II. Marco Teórico

Prisma Praxeológico y Axiología para el De-
sarrollo Humano Integral en Educación Primaria. 

El prisma praxeológico se enmarca en una 
perspectiva que desglosa la acción humana en 
sus elementos esenciales, lo cual resulta fun-
damental para comprender las interacciones y 
el desarrollo de los individuos en el ámbito de 
la educación primaria. Esta aproximación, ba-
sada en la praxeología, se sitúa en tres niveles 
lógicos: la lógica de los actores, que abarca las 
decisiones, hábitos y racionalidades de los indi-
viduos; la lógica de las situaciones, que engloba 
las interacciones, juegos y dramas; y la lógica de 
la explicación misma de dichas acciones (Carva-
jal, 2016).

Por otro lado, la axiología, como discipli-
na encargada del estudio de los valores y su 
influencia en el desarrollo integral de las perso-
nas, desempeña un papel crucial en el contexto 
educativo. En la educación primaria, la axiología 
proporciona herramientas para comprender 
cómo los valores humanos inciden en el creci-

miento y formación de los estudiantes (López, 
2019; Reyes, 2017; Briceño, 2020). La axiología 
educativa postula que, si bien los valores pue-
den ser elegidos por el individuo, también pue-
den ser enseñados de diversas maneras, lo cual 
es de particular relevancia en el contexto esco-
lar (Briceño, 2020).

El desarrollo humano integral, entendido 
como el proceso de maduración y crecimiento 
en todos los aspectos de la vida de un individuo, 
abarca dimensiones físicas, cognitivas, emocio-
nales, sociales y espirituales (Villareal y Zayas-
Pérez, 2021; Palomá, Rincón, y Tokika, 2021). En 
el contexto de la educación primaria, este desa-
rrollo implica no solo la adquisición de conoci-
mientos académicos, sino también el desarrollo 
de habilidades socioemocionales, éticas y de 
pensamiento crítico, aspectos fundamentales 
para el pleno desarrollo de los estudiantes.

Finalmente, el contexto de la educación 
primaria se refiere al entorno específico de 
enseñanza y aprendizaje destinado a niños de 
entre 6 y 12 años de edad. En este entorno, el 
prisma praxeológico, la axiología y el desarrollo 
humano integral convergen para proporcionar 
un marco teórico y práctico que contribuye sig-
nificativamente a la formación integral de los 
estudiantes y al éxito de su proceso educativo.

Antecedentes

La evolución histórica del Prisma Praxeo-
lógico, la Axiología y el Desarrollo Humano In-
tegral en la Educación Primaria ha sido un pro-
ceso continuo y dinámico. A través de los años, 
se han logrado identificar hitos y contribuciones 
clave en cada uno de estos campos, lo que ha 
influido significativamente en la comprensión y 
la práctica de la enseñanza primaria.

En el ámbito del Prisma Praxeológico, se ha 
observado un enfoque particular en el análisis 
de la acción humana en sus componentes fun-
damentales, especialmente en el contexto edu-
cativo. Este enfoque ha permitido comprender 
cómo los individuos interactúan y se desarrollan 
en el entorno de la educación primaria. Se ha 
identificado que la praxeología opera en tres ni-
veles lógicos distintos: la lógica de los actores, la 
de las situaciones y la de la explicación misma 
(Carvajal, 2016).

En el contexto específico de la enseñanza 
de la historia en la educación primaria, diversos 
estudios han abordado cómo los niños compren-
den y responden a los eventos históricos. Se ha 
evidenciado la necesidad de una metodología 
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efectiva que logre involucrar al alumnado en el 
tema y motivarlo, permitiendo así el desarrollo 
de habilidades de análisis crítico, pensamiento 
reflexivo y comprensión de la diversidad cultural 
(Hernández, 2010; Lahera y Pérez, 2021; Fierro 
y Díaz, 2018).

En cuanto a la Axiología, se reconoce su 
origen en Alemania a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX. Esta disciplina se ha enfocado en 
analizar y clasificar los valores, así como en de-
terminar su importancia y su relación con otros 
conceptos filosóficos como la ética y la estética 
(Lopez, 2019). En el contexto de la educación 
primaria, la axiología ha sido fundamental para 
entender cómo los valores humanos influyen en 
el desarrollo integral de los estudiantes. Estu-
dios como los de Mideros y Chaves (2021) han 
explorado los principios axiológicos necesarios 
para la convivencia en el aula, destacando su im-
portancia para establecer un ambiente propicio 
para el aprendizaje.

Por último, el concepto de Desarrollo Hu-
mano Integral ha sido central en la educación 
primaria, abarcando el crecimiento y madura-
ción de los individuos en todos los aspectos de 
su vida. Este enfoque reconoce la importancia 
no solo de adquirir conocimientos académicos, 
sino también de desarrollar habilidades socioe-
mocionales, éticas y de pensamiento crítico (Pa-
lomá, Rincón, y Tokika, 2021; Villareal y Zayas-
Pérez, 2021). Sin embargo, se ha señalado que 
la educación, aunque relevante, no siempre res-
ponde adecuadamente a las demandas plantea-
das por el desarrollo humano (Villareal y Zayas-
Pérez, 2021).

En resumen, estos campos han evolucio-
nado a lo largo del tiempo y han influido en la 
forma en que se aborda la educación primaria. 
La intersección del Prisma Praxeológico, la Axio-
logía y el Desarrollo Humano Integral ofrece una 
visión integral y holística de la educación, lo que 
puede contribuir significativamente a un apren-
dizaje más profundo y significativo en los estu-
diantes de primaria.

Conceptos Clave

1. Praxeología: Freire (1970) propuso una 
praxeología crítica y liberadora, donde la 
acción pedagógica se basa en la reflexión 
sobre la práctica y la transformación so-
cial. La praxeología implica un ciclo dialéc-
tico entre la teoría y la práctica, en el cual 
la reflexión crítica sobre la acción conduce 
a una nueva teorización y, a su vez, a una 

acción transformadora.
2. Contextualización: Morin (1999) enfatizó 

la importancia de la contextualización en 
la educación, reconociendo que el cono-
cimiento y las prácticas educativas deben 
adaptarse al contexto sociocultural y his-
tórico en el que se desarrollan. Esto im-
plica tener en cuenta las particularidades 
locales, las tradiciones, los desafíos y las 
oportunidades específicas de cada comu-
nidad.

3. Axiología: Jiménez (2012) ha contribuido 
significativamente al campo de la axiolo-
gía en la educación, explorando la impor-
tancia de los valores en el desarrollo inte-
gral de los estudiantes. Según Jiménez, la 
educación debe promover valores éticos, 
morales y culturales que permitan a los 
estudiantes construir una identidad sólida 
y una convivencia armónica en la socie-
dad.

4. Desarrollo humano integral: Montessori 
(1912) fue pionera en el enfoque del de-
sarrollo humano integral en la educación. 
Su método enfatiza el respeto por el de-
sarrollo natural del niño, atendiendo to-
das sus dimensiones (física, intelectual, 
emocional, social y espiritual) de manera 
equilibrada. Montessori promovió la crea-
ción de entornos educativos preparados 
que faciliten el aprendizaje autónomo y el 
desarrollo pleno de las potencialidades de 
cada estudiante.

5. Educación primaria: Toro (2005) ha sido 
un referente en la educación ética y el de-
sarrollo humano integral en el contexto de 
la educación primaria en Colombia. Su en-
foque destaca la importancia de formar en 
valores y promover el crecimiento perso-
nal de los estudiantes desde los primeros 
años escolares. Toro ha contribuido a la 
implementación de programas educativos 
que fomentan la convivencia pacífica, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de 
competencias ciudadanas.

 
Estos conceptos fundamentales ofrecen 

una base sólida para comprender el tema del 
prisma praxeológico contextualizado en la axio-
logía para el desarrollo humano integral en el 
contexto de la educación primaria. Cada uno 
de estos conceptos enfatiza la importancia de 
considerar la acción humana, los valores, el con-
texto sociocultural, y el desarrollo integral de los 
estudiantes en el proceso educativo.

Las principales teorías que han influido en 

Sinopsis Educativa | Año 23 N° 2 |Diciembre|2023

Piter Blanco.
Trazando caminos: integración del prisma praxeológico y la axiología en la educación primaria para el desarrollo humano 
integral.



Autor
Título

430Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

el estudio del prisma praxeológico contextuali-
zado en la axiología para el desarrollo humano 
integral en el contexto de la educación primaria 
son las siguientes:

La Teoría de la acción comunicativa pro-
puesta por Jürgen Habermas destaca como una 
forma de interacción social basada en la racio-
nalidad y el entendimiento mutuo. Este enfoque 
fue adoptado por Paulo Freire en su pedagogía 
crítica, donde promovió el diálogo y la partici-
pación activa de los estudiantes en el proceso 
educativo.

La Teoría de los sistemas complejos, de-
sarrollada por Edgar Morin, aborda la comple-
jidad de los sistemas y la importancia de la in-
terdisciplinariedad y la contextualización en el 
conocimiento. Morin enfatiza la necesidad de 
comprender los fenómenos educativos en su 
contexto sociocultural e histórico para una edu-
cación efectiva.

La Teoría de los valores, fundamentada en 
el trabajo de filósofos como Max Scheler y Ni-
colai Hartmann, ha sido crucial para el estudio 
de la axiología en la educación. Juan Alfredo Ji-
ménez ha contribuido a esta área, destacando la 
importancia de la formación en valores para el 
desarrollo integral de los estudiantes.

En cuanto a la Teoría del desarrollo huma-
no, las contribuciones de Lev Vygotsky y Jean 
Piaget sobre el desarrollo cognitivo y social han 
influenciado el enfoque propuesto por María 
Montessori. Montessori enfatiza la importancia 
de respetar las etapas y ritmos de desarrollo de 
los estudiantes para potenciar todas sus capaci-
dades.

Por último, la Teoría de la educación moral, 
representada por Lawrence Kohlberg y Carol Gi-
lligan, ha sido relevante para la educación ética 
y la formación en valores en la educación prima-
ria. José María Toro ha promovido la implemen-
tación de programas educativos que fomentan 
el desarrollo moral y las competencias ciudada-
nas desde una edad temprana.

Estas teorías han contribuido a una com-
prensión más profunda de los conceptos clave 
relacionados con el prisma praxeológico con-
textualizado en la axiología para el desarrollo 
humano integral en el contexto de la educación 
primaria, aportando perspectivas y enfoques 
complementarios.

III. MÉTODOS

Estrategia de búsqueda: Para identificar 
y seleccionar la literatura relevante, se llevó a 

cabo una exhaustiva estrategia de búsqueda en 
diversas bases de datos académicas y motores 
de búsqueda en línea. Se utilizaron términos 
de búsqueda relacionados con el prisma pra-
xeológico, la axiología y el desarrollo humano 
integral en la educación primaria. Estos térmi-
nos incluyeron “praxeología”, “axiología”, “desa-
rrollo humano integral”, “educación primaria”, 
combinados con palabras clave como “contexto 
educativo”, “teoría educativa” y “formación de 
valores”, entre otros.

Bases de datos y fuentes: Las bases de da-
tos consultadas durante la búsqueda de litera-
tura abarcaron PubMed, ERIC, Scopus, Web of 
Science y Google Scholar. Además, se revisaron 
sitios web de organizaciones educativas y revis-
tas académicas relevantes en el ámbito de la 
educación para garantizar la exhaustividad de la 
búsqueda.

Criterios de inclusión y exclusión: Los cri-
terios de inclusión se basaron en la pertinencia 
del contenido para el tema en cuestión. Se in-
cluyeron estudios empíricos, revisiones teóricas 
y trabajos académicos que abordaran específi-
camente el prisma praxeológico, la axiología y el 
desarrollo humano integral en la educación pri-
maria. Se excluyeron aquellos estudios que no 
estaban directamente relacionados con el tema 
o que no proporcionaban aportes significativos 
a la comprensión del mismo.

Proceso de selección: Inicialmente, se rea-
lizaron búsquedas preliminares utilizando los 
términos de búsqueda mencionados anterior-
mente. Luego, se revisaron los títulos y resúme-
nes de los artículos encontrados para determi-
nar su relevancia. Aquellos que cumplían con los 
criterios de inclusión fueron seleccionados para 
una revisión completa. Durante esta revisión 
completa, se leyeron los textos completos de los 
artículos para evaluar su idoneidad y contribu-
ción al tema de estudio. Se realizaron consultas 
adicionales en caso de dudas sobre la inclusión 
de algún estudio. Finalmente, se seleccionaron 
los estudios y la literatura más relevantes y sig-
nificativos para la revisión.

Análisis de datos: Una vez completada la 
selección de los estudios y la literatura relevan-
te, se llevó a cabo una revisión minuciosa de 
cada uno de ellos para extraer la información 
pertinente y los hallazgos relevantes. Se regis-
traron los datos de cada estudio selecciona-
do, incluyendo autor(es), año de publicación, 
método(s) utilizado(s), principales resultados y 
conclusiones. Además, se realizaron análisis de 
calidad y relevancia de los estudios selecciona-
dos para garantizar la fiabilidad y validez de la 
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información recopilada. Se tuvieron en cuenta 
aspectos como la metodología utilizada, la co-
herencia interna de los resultados y la relevancia 
de los hallazgos para el tema de estudio.

Síntesis de datos: Finalmente, se organizó 
y sintetizó la información recopilada en función 
de los objetivos de la revisión, identificando 
patrones, tendencias y brechas en la literatura 
existente sobre el prisma praxeológico, la axio-
logía y el desarrollo humano integral en la edu-
cación primaria. Esta síntesis se presentará en la 
sección de resultados y discusión del artículo de 
revisión.

IV. RESULTADOS

1. Prácticas Pedagógicas Contextualizadas: 
El estudio de Córdoba-Palacio, Márquez-
Rodríguez y González-Roys (2021) destaca 
la relevancia y efectividad de las estrate-
gias didácticas en el fortalecimiento so-
cioafectivo de estudiantes de preescolar. 
Se observan cambios notables en la acti-
tud de los niños, quienes logran expresar 
sus emociones y sentimientos de manera 
más efectiva, fortaleciendo su autoestima 
y relaciones interpersonales. Además, se 
evidencia una mejora en la actitud hacia 
el proceso de aprendizaje, lo que indica 
el impacto positivo de las prácticas peda-
gógicas contextualizadas en el desarrollo 
integral de los estudiantes. Sin embargo, 
Desiderio (2004) y Ortiz, Jean-Baptiste y 
Espinosa (2023) señalan la importancia de 
adaptar estas prácticas al contexto socio-
cultural y las necesidades específicas de 
los estudiantes, destacando la necesidad 
de mayor capacitación y compromiso por 
parte de los educadores.

2. Formación en Valores Éticos y Morales en 
la Educación Primaria: La formación en 
valores éticos y morales es crucial para 
el desarrollo integral de los estudiantes. 
Aunque tanto la familia como la escue-
la desempeñan roles significativos en su 
transmisión, se reconoce la necesidad 
de una formación especializada para los 
docentes. Propuestas como talleres para 
promover la convivencia pacífica y la im-
plementación de narrativas bíblicas como 
estrategias pedagógicas reflejan el interés 
por fortalecer esta área en el ámbito es-
colar.

3. Desarrollo de Competencias Integrales: 

El desarrollo de competencias integra-
les es esencial para el crecimiento de los 
estudiantes, abarcando aspectos físicos, 
emocionales y sociales. Se recomiendan 
estrategias educativas interdisciplinarias y 
espacios recreativos para fortalecer estas 
competencias.

4. Participación Activa de los Estudiantes: 
La participación activa de los estudiantes 
es clave en el proceso educativo, pero se 
observa una baja interacción en entornos 
virtuales. Es fundamental crear entornos 
de aprendizaje que fomenten la participa-
ción y la inclusión de todos los estudian-
tes, incluyendo aquellos con discapacidad 
auditiva.

V. DISCUSIÓN

Interpretación de los resultados: Los ha-
llazgos sugieren una tendencia hacia enfoques 
educativos contextualizados y una mayor inte-
gración de la formación en valores y ética en los 
currículos de educación primaria. Esto refleja un 
cambio hacia una educación más holística que 
prioriza el desarrollo integral de los estudiantes. 
Sin embargo, las brechas en la implementación 
efectiva de estos enfoques y la formación do-
cente plantean desafíos importantes.

Implicaciones: Estos hallazgos destacan la 
importancia de considerar el contexto sociocul-
tural en el diseño de programas educativos y la 
necesidad de una formación docente más com-
pleta. Desde una perspectiva práctica, resaltan 
la importancia de adoptar estrategias pedagógi-
cas innovadoras que promuevan la participación 
activa de los estudiantes y su desarrollo integral.

Limitaciones: La revisión de literatura pre-
senta limitaciones que podrían afectar la vali-
dez de los resultados, como la falta de estudios 
específicos en diferentes contextos culturales y 
geográficos, y posibles sesgos metodológicos en 
los estudios revisados.

Direcciones futuras: Se sugiere la realiza-
ción de estudios longitudinales para evaluar el 
impacto a largo plazo de los enfoques educati-
vos contextualizados y la investigación sobre la 
formación docente para estos enfoques. Ade-
más, sería beneficioso realizar estudios com-
parativos entre diferentes contextos culturales 
para comprender mejor su efectividad.
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VI. CONCLUSIONES

Resumen de los hallazgos: La revisión des-
taca una tendencia hacia una educación más 
contextualizada y centrada en el desarrollo in-
tegral de los estudiantes, así como un interés 
creciente en la integración de valores en los cu-
rrículos escolares.

Contribuciones y relevancia: Este estudio 
contribuye al campo educativo al resaltar la im-
portancia del contexto sociocultural en la edu-
cación y la necesidad de una formación docente 
más completa. Además, ofrece insights prácti-
cos para educadores y responsables de políticas 
educativas.

Reflexión final: El estudio nos lleva a re-
flexionar sobre la necesidad de avanzar hacia 
una educación más inclusiva y relevante para 
todos los estudiantes, lo que requiere continuar 
investigando y desarrollando enfoques pedagó-
gicos adaptados a las necesidades específicas de 
las comunidades.
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EL PAPEL DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO EN LA MEJORA DE 
LAS HABILIDADES DE LECTURA CRÍTICA UNIVERSITARIA.

Ramona Isidora Prieto
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Ramonaprieto1974@gmail.com

RESUMEN

Este artículo de revisión se centra en la investigación del pensamiento reflexivo y la lectura crí-
tica en la educación superior latinoamericana. El objetivo principal es analizar las estrategias 
más efectivas para fomentar estas competencias, los desafíos en su implementación y sus im-
plicaciones para la práctica educativa. La investigación se basa en las teorías de John Dewey 
(1933) sobre la reflexión como un proceso activo y deliberado y en las ideas de Paulo Freire 
(1970) acerca de la pedagogía crítica que promueve la conciencia crítica y la transformación 
social. Para realizar esta revisión, se seleccionaron estudios empíricos, revisiones teóricas y 
casos prácticos publicados entre 2013 y 2023, utilizando bases de datos como Scopus, Web of 
Science, ERIC y Google Scholar. La metodología incluyó la evaluación de artículos relevantes, 
considerando su impacto y calidad académica. Los resultados preliminares indican que las 
estrategias más efectivas incluyen el uso de metodologías activas, como el aprendizaje basa-
do en problemas y la discusión en grupo, así como la integración de tecnologías digitales. Sin 
embargo, se identifican desafíos como la falta de formación docente específica y la resistencia 
al cambio en las prácticas educativas tradicionales. Las conclusiones destacan la necesidad de 
una formación continua del profesorado y la implementación de políticas institucionales que 
promuevan un enfoque pedagógico centrado en el desarrollo del pensamiento reflexivo y la 
lectura crítica.

THE ROLE OF REFLECTIVE THINKING IN ENHANCING UNIVER-
SITY CRITICAL READING SKILLS.

ABSTRACT

This review article focuses on the investigation of reflective thinking and critical reading in 
Latin American higher education. The main objective is to analyze the most effective strate-
gies to promote these competencies, the challenges in their implementation, and their im-
plications for educational practice. The research is based on John Dewey’s theories (1933) 
on reflection as an active and deliberate process, and Paulo Freire’s ideas (1970) on critical 
pedagogy that promotes critical consciousness and social transformation. Empirical studies, 
theoretical reviews, and practical cases published between 2013 and 2023 were selected for 
this review, using databases such as Scopus, Web of Science, ERIC, and Google Scholar. The 
methodology included the evaluation of relevant articles, considering their impact and aca-
demic quality. Preliminary results indicate that the most effective strategies include the use 
of active methodologies such as problem-based learning and group discussion, as well as 
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I. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la edu-
cación superior, la formación de es-
tudiantes capaces de enfrentar los 
desafíos de un mundo cada vez más 
complejo y cambiante se ha converti-
do en una prioridad. En este sentido, 
el pensamiento reflexivo y la lectura 
crítica emergen como competencias 
esenciales para el desarrollo académi-
co y profesional de los universitarios. 
Estas habilidades no solo promueven 
una comprensión profunda y crítica de 

la información, sino que también for-
talecen la capacidad de los estudian-
tes para tomar decisiones informadas 
y resolver problemas de manera crea-
tiva y efectiva.

El pensamiento reflexivo es un 
proceso que involucra la evaluación 
crítica, la interpretación y la síntesis de 
información, experiencias y creencias, 
lo cual es fundamental para mejorar la 
comprensión y la toma de decisiones. 
Por su parte, la lectura crítica permi-
te a los estudiantes analizar textos de 
manera profunda, identificar sesgos y 
construir juicios fundamentados. Jun-

RÉSUMÉ

Cet article de revue se concentre sur l’étude de la pensée réflexive et de la lecture critique dans 
l’enseignement supérieur en Amérique latine. L’objectif principal est d’analyser les stratégies 
les plus efficaces pour promouvoir ces compétences, les défis liés à leur mise en œuvre et leurs 
implications pour la pratique éducative. La recherche s’appuie sur les théories de John Dewey 
(1933) sur la réflexion en tant que processus actif et délibéré, et sur les idées de Paulo Freire 
(1970) concernant la pédagogie critique qui favorise la conscience critique et la transforma-
tion sociale. Des études empiriques, des revues théoriques et des cas pratiques publiés entre 
2013 et 2023 ont été sélectionnés pour cette revue, en utilisant des bases de données telles 
que Scopus, Web of Science, ERIC et Google Scholar. La méthodologie comprenait l’évaluation 
des articles pertinents, en tenant compte de leur impact et de leur qualité académique. Les 
résultats préliminaires indiquent que les stratégies les plus efficaces incluent l’utilisation de 
méthodologies actives telles que l’apprentissage par problème et la discussion de groupe, 
ainsi que l’intégration des technologies numériques. Cependant, des défis tels que le manque 
de formation spécifique des enseignants et la résistance au changement dans les pratiques 
éducatives traditionnelles sont identifiés. Les conclusions soulignent la nécessité d’une forma-
tion continue des enseignants et de la mise en œuvre de politiques institutionnelles favorisant 
une approche pédagogique axée sur le développement de la pensée réflexive et de la lecture 
critique.

Mot clefes:
pensée réflexive, 

lecture critique, en-
seignement supérieur, 

pédagogie critique, 
Amérique latine.

LE RÔLE DE LA PENSÉE RÉFLEXIVE DANS L’AMÉLIORATION DES 
COMPÉTENCES DE LECTURE CRITIQUE À L’UNIVERSITÉ.
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the integration of digital technologies. However, challenges such as the lack of specific tea-
cher training and resistance to change in traditional educational practices are identified. The 
conclusions emphasize the need for continuous teacher training and the implementation of 
institutional policies that promote a pedagogical approach focused on the development of 
reflective thinking and critical reading.
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tas, estas habilidades potencian la capacidad de 
los estudiantes para aprender de manera autó-
noma, formular argumentos sólidos y participar 
activamente en la construcción del conocimien-
to y la sociedad.

Este artículo de revisión tiene como obje-
tivo analizar el estado actual de la investigación 
sobre el pensamiento reflexivo y la lectura críti-
ca en la educación superior latinoamericana. A 
través de la revisión de estudios relevantes, se 
busca identificar las estrategias más efectivas 
para fomentar estas competencias, los desafíos 
en su implementación y las implicaciones para la 
práctica educativa. De esta manera, se pretende 
contribuir al desarrollo de enfoques pedagógi-
cos que fortalezcan el pensamiento reflexivo y la 
lectura crítica en los estudiantes universitarios.

II. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta revisión, se esta-
blecieron criterios de selección rigurosos con el 
fin de garantizar la relevancia y la calidad de los 
estudios incluidos. Se consideraron artículos de 
investigación empírica, revisiones teóricas y es-
tudios de caso que abordaran el desarrollo del 
pensamiento reflexivo y la lectura crítica en el 
contexto de la educación superior latinoameri-
cana. Además, se incluyeron investigaciones pu-
blicadas en revistas académicas de alto impacto 
y en conferencias reconocidas en el campo de la 
educación.

La búsqueda de la literatura se realizó en 
diversas bases de datos académicas, entre las 
que se incluyen Scopus, Web of Science, y Goo-
gle Scholar. También se consultaron repositorios 
institucionales y bibliotecas digitales de universi-
dades latinoamericanas, así como publicaciones 
de organizaciones educativas y gubernamenta-
les que abordan el tema de estudio.

Para asegurar una visión actualizada y com-
prensiva de la investigación, se consideraron es-
tudios publicados en los últimos diez años, desde 
2013 hasta 2023. Este periodo permite abarcar 
desarrollos recientes y tendencias emergentes 
en el campo del pensamiento reflexivo y la lec-
tura crítica en la educación superior. Además, se 
incluyeron estudios seminales anteriores a este 
periodo que han tenido un impacto significativo 
en la conceptualización y el desarrollo de estas 
competencias

III.  MARCO CONCEPTUAL

Definición de Pensamiento Reflexivo

El pensamiento reflexivo implica el proceso 
activo y persistente de evaluar, interpretar y sin-
tetizar información, experiencias y creencias a la 
luz de conocimientos, valores y principios rele-
vantes. Este proceso busca mejorar la compren-
sión, el juicio y la toma de decisiones mediante 
un examen crítico y sistemático de ideas propias 
y ajenas (Garavito & Álvarez, 2020; Santa Cruz, 
2019). Además, se caracteriza por analizar situa-
ciones desde múltiples perspectivas, identificar 
sesgos y formular argumentos fundamentados 
(Díaz & Hernández, 2018; Echeverría, 2017), 
siendo esencial para el aprendizaje continuo y la 
resolución de problemas en un entorno comple-
jo (Moya, 2016).

Conceptualización de la Lectura Crítica

La lectura crítica implica comprender, ana-
lizar, evaluar e interpretar textos para construir 
significado, identificar sesgos y formular juicios 
fundamentados (Solís, 2021; Farías, 2020). Va 
más allá de la decodificación literal, requiriendo 
una participación activa del lector para interac-
tuar con el texto, cuestionarlo y generar inter-
pretaciones propias (López & Sánchez, 2019; 
Ruiz, 2018). Es esencial para adquirir conoci-
miento crítico y formar ciudadanos informados 
y participativos en todos los niveles educativos 
y áreas del conocimiento (Castillo & Jiménez, 
2017).

Relación entre Pensamiento Reflexivo y Lectu-
ra Crítica

El pensamiento reflexivo y la lectura críti-
ca se potencian mutuamente, siendo habilida-
des fundamentales para el análisis crítico de la 
información y la formulación de argumentos 
sólidos (Díaz & Hernández, 2018; Echeverría, 
2017). La lectura crítica facilita la comprensión 
profunda de textos, la identificación de sesgos y 
la formulación de interpretaciones significativas 
(Solís, 2021). Ambas habilidades son cruciales 
para el aprendizaje autónomo, la toma de deci-
siones informadas y la formación de ciudadanos 
responsables en sociedades complejas (Moya, 
2016; Farías, 2020).

La práctica y la educación son clave para 
desarrollar estas habilidades desde edades 
tempranas, y su integración en los currículos 
educativos es esencial para preparar a las gene-
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raciones futuras para los desafíos del siglo XXI 
(Castillo & Jiménez, 2017; Garavito & Álvarez, 
2020). Fomentar el pensamiento reflexivo y la 
lectura crítica contribuye a una sociedad más 
democrática y participativa, promoviendo la 
transformación individual y social (López & Sán-
chez, 2019; Santa Cruz, 2019).

El Pensamiento Reflexivo en el Contexto Uni-
versitario

Los estudiantes universitarios con pensa-
miento reflexivo son capaces de analizar críti-
camente la información, formular argumentos 
sólidos y tomar decisiones informadas (Guzmán 
& Jaramillo, 2022). Muestran una actitud abierta 
y flexible ante nuevas ideas y perspectivas, y son 
capaces de cuestionar sus propias suposiciones 
y creencias (Rivas & Vargas, 2021). También son 
capaces de identificar y evaluar sesgos y falacias 
en la información, y de construir argumentos 
propios basados en evidencia (Hernández & Ló-
pez, 2020).

Además, estos estudiantes son capaces de 
trabajar de forma autónoma y colaborativa en la 
resolución de problemas complejos, y de comu-
nicar sus ideas de manera clara y efectiva (Ruiz 
& Sánchez, 2019). Son capaces de aplicar el 
pensamiento reflexivo en diferentes contextos y 
disciplinas, y de adaptarlo a nuevas situaciones 
(Gómez & Torres, 2018).

Factores que Influyen en el Desarrollo del Pen-
samiento Reflexivo

La formación docente y las metodologías 
de enseñanza que fomentan la participación 
activa y la resolución de problemas son funda-
mentales para el desarrollo del pensamiento 
reflexivo en estudiantes universitarios (Martínez 
& Gutiérrez, 2023; García & Hernández, 2022). 
Las experiencias prácticas como las prácticas 
profesionales y los proyectos de investigación 
también contribuyen significativamente (López 
& Sánchez, 2021).

Las características individuales como la 
motivación, la autoeficacia y la capacidad de au-
torregulación influyen en el desarrollo del pen-
samiento reflexivo (Rivas & Vargas, 2021; Zim-
merman & Schunk, 2021). Estudiantes con alta 
autoeficacia se sienten seguros para enfrentar 
desafíos cognitivos y participar activamente en 
el aprendizaje (Bandura, 1997; Schmid & Zim-
merman, 2002).

El contexto sociocultural del estudiante y 
el acceso a recursos educativos de calidad tam-
bién juegan un rol crucial (Guzmán & Jaramillo, 
2020; Hernández & López, 2019). Fomentar una 
cultura universitaria que valore el pensamiento 
crítico y la libre expresión es esencial para el de-
sarrollo del pensamiento reflexivo (Ruiz & Sán-
chez, 2018; Gómez & Torres, 2017).

El desarrollo del pensamiento reflexivo es 
un proceso continuo que requiere compromiso 
tanto de estudiantes como de docentes (Mar-
tínez & Gutiérrez, 2016). Las universidades de-
ben implementar estrategias específicas para 
promover esta habilidad (García & Hernández, 
2015) y la investigación continua es crucial para 
entender y fomentar efectivamente el pensa-
miento reflexivo en el contexto universitario 
(López & Sánchez, 2014).

La Lectura Crítica en la Educación Superior

Importancia de la Lectura Crítica en el Ám-
bito Académico

La lectura crítica desempeña un papel fun-
damental en la educación superior al permitir a 
los estudiantes no solo adquirir conocimiento, 
sino también desarrollar habilidades para eva-
luar información de manera objetiva y construir 
argumentos sólidos (García-Guadilla & Gallego-
Arango, 2022). Esta competencia esencial no 
solo facilita el desarrollo del pensamiento críti-
co, sino que también promueve la investigación 
científica y contribuye a la formación de ciuda-
danos informados y comprometidos con la so-
ciedad (Doll y Parra, 2021).

En el contexto universitario, la lectura crí-
tica capacita a los estudiantes para acceder a 
información de diversas fuentes, analizarla de 
manera crítica y desarrollar sus propias pers-
pectivas sobre diversos temas académicos y so-
ciales (Oviedo, & Páez 2020). Además, fomenta 
el aprendizaje activo y significativo, donde los 
estudiantes interactúan con la información, la 
cuestionan y la relacionan con sus conocimien-
tos previos y experiencias personales.

Desafíos en la Enseñanza de la Lectura Crítica 
Universitaria

Los docentes universitarios se enfrentan a 
varios desafíos al enseñar lectura crítica. Uno de 
los principales es la falta de hábitos arraigados 
de lectura crítica entre los estudiantes (Sánchez-
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Martínez & Rodríguez-González, 2023). Ade-
más, la disponibilidad limitada de materiales de 
lectura de calidad, especialmente en entornos 
con recursos limitados, dificulta el desarrollo 
efectivo de esta habilidad (Hernández-García & 
López-Pérez, 2022).

Adaptar las estrategias de enseñanza de la 
lectura crítica a los diferentes estilos de apren-
dizaje de los estudiantes constituye otro desa-
fío significativo (Flores-García & Ramírez-López, 
2020). Asimismo, diseñar métodos de evalua-
ción adecuados para medir el desarrollo de la 
competencia de lectura crítica también es una 
tarea compleja y crucial (Morales, 2020).

Para abordar estos desafíos, es fundamen-
tal mejorar la formación docente en el área de 
la lectura crítica y promover una cultura insti-
tucional que valore esta competencia (Salazar-
González & Rodríguez-Sánchez, 2018). Imple-
mentar estrategias innovadoras y motivadoras 
para enseñar lectura crítica y fomentar la cola-
boración entre docentes, bibliotecarios y otros 
actores educativos son pasos clave para crear un 
entorno propicio para el desarrollo de esta habi-
lidad fundamental (Ramírez-López & González-
García, 2017).

Estrategias para Fomentar el Pensamiento Re-
flexivo en la Lectura Crítica

Para fomentar el pensamiento reflexivo en 
la lectura crítica, se emplean diversas estrategias 
efectivas. Las técnicas metacognitivas, como la 
planificación, la autorregulación y la evaluación 
de la propia lectura, permiten a los estudiantes 
desarrollar habilidades de control y autodirec-
ción (García-López & Hernández-Flores, 2022). 
Además, el uso de herramientas como mapas 
mentales, cuadros sinópticos y resúmenes faci-
lita la organización de información y promueve 
habilidades de análisis y síntesis (López-Doran-
tes & Pérez-Jiménez, 2021).

El aprendizaje basado en problemas es 
otra estrategia clave, ya que involucra la reso-
lución de situaciones complejas que estimulan 
el pensamiento crítico y la toma de decisiones 
informadas (Gamboa & Cruz, 2021). Aquí, los 
estudiantes investigan, analizan información y 
proponen soluciones creativas, desarrollando 
habilidades colaborativas y comunicativas (Gil-
Galván, 2018).

Las discusiones guiadas y los debates tam-
bién juegan un papel crucial al permitir a los es-
tudiantes expresar ideas, confrontar perspecti-
vas y defender argumentos de manera razonada, 

lo cual fomenta habilidades de argumentación 
y empatía (Salazar-Muñoz & Ramírez-López, 
2023).

Finalmente, el uso de diarios reflexivos y 
portafolios facilita que los estudiantes analicen 
su proceso de aprendizaje, identifiquen áreas de 
mejora y documenten su desarrollo reflexivo a lo 
largo del tiempo, recibiendo retroalimentación 
constructiva por parte de los docentes (Morales, 
2020; García-Torres & González-Vargas, 2019).

Estas estrategias no solo promueven habi-
lidades específicas como la argumentación y la 
autoevaluación, sino que también enriquecen la 
experiencia educativa al integrar el pensamien-
to reflexivo de manera integral en la formación 
académica y personal de los estudiantes.

Impacto del Pensamiento Reflexivo en las Ha-
bilidades de Lectura Crítica

Mejora en la Comprensión Profunda de 
Textos

El pensamiento reflexivo permite a los lec-
tores ir más allá de la comprensión literal del tex-
to y adentrarse en su significado profundo, sus 
implicaciones y diferentes perspectivas (Mora-
López & Ramírez-García, 2023). Los estudiantes 
que desarrollan el pensamiento reflexivo son ca-
paces de identificar ideas clave, relaciones entre 
conceptos y argumentos del autor, y construir su 
propia interpretación del texto (Aguirre-Arcos & 
Rojas-López, 2022). La lectura crítica reflexiva 
promueve la comprensión crítica y la construc-
ción de conocimiento significativo, lo que per-
mite a los estudiantes aplicar lo aprendido en 
diferentes contextos (Gamboa, & Cruz, 2021).

Desarrollo de la Capacidad de Análisis y Eva-
luación

El pensamiento reflexivo fomenta la capa-
cidad de analizar textos de manera crítica, cues-
tionando la información, identificando sesgos y 
argumentos falaces, y evaluando la confiabilidad 
de las fuentes (Martínez et al, 2020). Los estu-
diantes que piensan reflexivamente durante la 
lectura pueden distinguir hechos de opiniones, 
reconocer diferentes tipos de argumentos y 
evaluar la lógica y la evidencia que sustentan las 
ideas del autor (Pérez-López & Sánchez-Martí-
nez, 2019). El desarrollo de la capacidad de aná-
lisis y evaluación crítica es fundamental para la 
toma de decisiones informadas, la resolución de 
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problemas y la participación activa en la socie-
dad (Salazar-Muñoz & Ramírez-López, 2018).

Fomento del Pensamiento Independiente y la 
Creatividad

El pensamiento reflexivo en la lectura crí-
tica promueve el pensamiento independiente, 
la capacidad de formular preguntas propias y la 
construcción de perspectivas y argumentos só-
lidos (Hernández-García & López-Pérez, 2022). 
Los estudiantes que leen de manera crítica y 
reflexiva son capaces de generar ideas creati-
vas, proponer soluciones innovadoras y desa-
fiar los supuestos establecidos (Flores-García & 
Ramírez-López, 2021). El pensamiento reflexivo 
fomenta la curiosidad intelectual, la apertura a 
nuevas ideas y la capacidad de aprender de ma-
nera autónoma a lo largo de la vida (Morales, 
2020).

El uso de la lectura crítica reflexiva en la 
formación profesional permite a los estudiantes 
desarrollar habilidades para abordar problemas 
complejos, tomar decisiones éticas y contribuir 
al desarrollo social (García-Torres & González-
Vargas, 2019). En un mundo en constante cam-
bio, el pensamiento reflexivo y la lectura críti-
ca son herramientas esenciales para que los 
estudiantes se adapten a las nuevas demandas 
y sean ciudadanos activos y comprometidos 
(Oviedo, & Páez, 2020). Las universidades deben 
promover el desarrollo del pensamiento reflexi-
vo en la lectura crítica a través de metodologías 
de enseñanza innovadoras, la formación docen-
te y la creación de ambientes de aprendizaje 
propicios (Sánchez-Martínez & Rodríguez-Gon-
zález, 2017).

Estudios de Caso y Evidencias Empíricas en Lec-
tura Crítica:

La investigación sobre el impacto del pen-
samiento reflexivo en la lectura crítica en la edu-
cación superior latinoamericana ha arrojado re-
sultados significativos. Por ejemplo, un estudio 
realizado en Colombia demostró que la imple-
mentación de estrategias de lectura crítica re-
flexiva entre estudiantes universitarios condujo 
a mejoras notables en su capacidad para ana-
lizar textos en profundidad y evaluar informa-
ción de manera crítica (Mora-López & Ramírez-
García, 2022). Similarmente, investigaciones en 
Chile evidenciaron que el uso de diarios reflexi-
vos como herramienta para fomentar el pensa-

miento crítico no solo fortaleció la autonomía 
intelectual de los estudiantes, sino que tam-
bién estimuló su creatividad al explorar diversas 
perspectivas en sus reflexiones (Aguirre-Arcos & 
Rojas-López, 2021).

Estos estudios de caso subrayan la impor-
tancia de implementar estrategias educativas 
que promuevan el pensamiento reflexivo y la 
lectura crítica en entornos académicos. Ade-
más, resaltan la necesidad de adaptar estas 
estrategias a contextos específicos y de propor-
cionar apoyo continuo a los docentes para ase-
gurar su efectividad en la mejora del aprendizaje 
y el desarrollo de habilidades críticas entre los 
estudiantes universitarios en toda la región lati-
noamericana.

IV. CONCLUSIONES Y FUTUROS ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN

En conclusión, el pensamiento reflexivo y 
la lectura crítica son habilidades esenciales para 
el aprendizaje autónomo y la formación de ciu-
dadanos críticos y responsables en el contexto 
educativo contemporáneo. A pesar de los avan-
ces significativos revelados por la investigación 
empírica, persisten desafíos considerables en la 
implementación efectiva de estrategias reflexi-
vas en las aulas universitarias latinoamericanas. 
Para abordar estos desafíos, es crucial que los 
futuros estudios se centren en el desarrollo y va-
lidación de instrumentos de evaluación robustos 
que puedan capturar de manera precisa y con-
sistente el impacto del pensamiento reflexivo y 
la lectura crítica en el proceso educativo.

Además, se deben explorar nuevas meto-
dologías de enseñanza que puedan integrarse 
de manera efectiva en los planes de estudio, 
considerando las características individuales de 
los estudiantes y el contexto sociocultural en el 
que se desarrollan. Estudios longitudinales tam-
bién son necesarios para comprender mejor el 
impacto a largo plazo de estas habilidades en el 
desempeño académico y profesional de los es-
tudiantes, proporcionando así una base sólida 
para la mejora continua de la calidad educativa 
en la región.
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TRADICIÓN ORAL EN UN MUNDO DIGITAL.
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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 
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I. INTRODUCCIÓN
En el ámbito académico, la lite-

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.

LE RÔLE DE LA PENSÉE RÉFLEXIVE DANS L’AMÉLIORATION DES 
COMPÉTENCES DE LECTURE CRITIQUE À L’UNIVERSITÉ.
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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, 
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.

Richard Linero.
La relevancia contemporánea de la literatura de tradición oral en un mundo digital.



Autor
Título

446Sinopsis Educativa    Año XX Nº X    Mes 201X

ratura de tradición oral ha sido objeto de análisis 
y reflexión por su relevancia cultural. En la obra 
de Calderón (2022), se destaca la importancia 
de la transmisión oral como elemento funda-
mental 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 vehículo 
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 
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y refranes, conformando así la riqueza histórica 
y cultural de diferentes sociedades (Calderón, 
2022).

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 comple-
mentan 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-
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tos históricos y religiosos. Estas narrativas 
relatan historias sobre dioses, héroes y 
eventos históricos relevantes de una cul-
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 Rele-
vantes:

- El artículo “Oralitura y tradición oral. Una 
propuesta de análisis de las formas artísticas 
orales” (Toro Henao, 2022) introduce un enfo-
que metodológico basado en el trabajo del in-
vestigador Enrique Ballón, centrándose en el 
estudio de las temáticas de las formas artísticas 
orales mediante 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.
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Encuentro e Interacción Cultural

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 Cola-
borativos:

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-
ción de la tradición oral en el ámbito educativo 
y el aprovechamiento de las tecnologías emer-
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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 crucial 
para contextualizar el currículo educativo, per-
mitiendo que los estudiantes se conviertan en 
sujetos activos y se beneficien de las enseñan-
zas de la oralidad. Además, en las instituciones 
educativas, proponer estrategias que preserven 

y transmitan las tradiciones orales mejora no 
solo las habilidades lectoras, sino también for-
talece 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-
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.
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 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 TRANS-
FORMACIÓN 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 RENOVA-
CIÓN 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 
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-
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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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RESUMEN

La gestión emocional es una alternativa de necesaria consideración cuando se debe aprender 
a hacer frente a una realidad externa que no es de bienestar; en el caso del trabajo, este bien-
estar debe mantenerse para que los trabajadores no experimenten riesgos laborales. Cuando 
se trata de los docentes, la gestión emocional se relaciona con ese bienestar emocional para 
cuyo alcance debe considerarse la capacidad de afrontamiento ante situaciones emocionales 
exigentes y demandantes. Por ello, el objetivo general de la investigación fue analizar cómo 
la gestión emocional es un desafío para los docentes y los objetivos específicos refirieron a 
la identificación de conceptos y la descripción de los mismos en el marco de estudio. La in-
vestigación se hizo desde la modalidad investigación documental, de nivel exploratorio, con 
procedimiento general de dos etapas y tareas propias de las técnicas lectura, fichaje, análisis 
y síntesis. Los resultados dan cuenta de seis (6) conceptos interrelacionados, a saber: gestión 
emocional, inteligencia emocional, educación emocional, bienestar emocional y emociones 
docentes. En su conjunto, dan cuenta de la necesidad de ofrecer formación inicial y formación 
permanente en gestión emocional para docentes. Este es el aporte de la investigación, en 
tanto puntualiza que en el ámbito educativo los docentes deben alcanzar claridad, profundi-
zación y competencia emocional, con énfasis en el desarrollo intrapersonal. Haber detallado 
tales elementos conceptuales se convierte en un camino de meritorio interés investigativo 
en lo adelante para atender el asunto del impacto de la gestión emocional del docente en su 
práctica educativa y las necesidades que enfrenta actualmente, usualmente negativas y de 
experiencia de malestar docente que impactan personal y profesionalmente.

EMOTIONAL MANAGEMENT OF TEACHERS. CHALLENGE FOR 
A UNIVERSITY REFLECTION.

ABSTRACT

Emotional management is an alternative of necessary consideration when you must learn to 
deal with an external reality that is not one of well-being; In the case of work, this well-being 
must be maintained so that workers do not experience occupational risks. When it comes to 
teachers, emotional management is related to that emotional well-being, to achieve which 
the ability to cope with demanding and demanding emotional situations must be considered. 
Therefore, the general objective of the research was to analyze how emotional management 
is a challenge for teachers and the specific objectives referred to the identification of concepts 
and their description in the study framework. The research was carried out from the docu-
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I. INTRODUCCIÓN

La profesión docente es una don-
de debe atenderse el bienestar emo-
cional, porque es una de esas profesio-
nes que genera niveles de estrés alto, 
produciendo agotamiento, cansancio 
y angustia los cuales hasta devenir 

en deterioro emocional (León Paime, 
2009). Y si acaso esta perspectiva for-
ma parte de una cierta normalidad 
inherente al tema, se hace necesario 
mirar cómo a ello, últimamente, se ha 
unido paulatinamente a circunstan-
cias que fueron problematizando aún 
más esta realidad laboral. Asuntos 
como bajos salarios, condiciones pre-

RÉSUMÉ

La gestion émotionnelle est une alternative de réflexion nécessaire lorsqu’il faut apprendre à 
faire face à une réalité extérieure qui n’est pas celle du bien-être ; Dans le cas du travail, ce 
bien-être doit être maintenu afin que les travailleurs ne subissent pas de risques profession-
nels. Lorsqu’il s’agit d’enseignants, la gestion émotionnelle est liée à ce bien-être émotionnel, 
pour lequel il faut prendre en compte la capacité à faire face à des situations émotionnelles 
exigeantes et exigeantes. Par conséquent, l’objectif général de la recherche était d’analyser 
comment la gestion émotionnelle constitue un défi pour les enseignants et les objectifs spé-
cifiques liés à l’identification des concepts et à leur description dans le cadre de l’étude. La 
recherche a été réalisée à partir de la modalité de recherche documentaire, à un niveau ex-
ploratoire, avec une procédure générale en deux étapes et des tâches spécifiques aux tech-
niques de lecture, d’enregistrement, d’analyse et de synthèse. Les résultats font ressortir six 
(6) concepts interdépendants, à savoir : la gestion émotionnelle, l’intelligence émotionnelle, 
l’éducation émotionnelle, le bien-être émotionnel et l’enseignement des émotions. Ensemble, 
ils démontrent la nécessité d’offrir une formation initiale et une formation continue en gestion 
émotionnelle aux enseignants. C’est là l’apport de la recherche, car elle souligne que dans le 
domaine éducatif, les enseignants doivent atteindre clarté, profondeur et compétence émo-
tionnelle, en mettant l’accent sur le développement intrapersonnel. Avoir détaillé ces éléments 
conceptuels devient une voie de recherche intéressante dans le futur pour aborder la question 
de l’impact de la gestion émotionnelle de l’enseignant sur sa pratique éducative et les besoins 
auxquels ils sont actuellement confrontés, généralement négatifs et l’expérience de l’inconfort 
de l’enseignant qui a un impact personnel et professionnellement.

Mot clefes:
gestion émotion-

nelle, enseignants, 
challenge, pratique 

pédagogique.

GESTION ÉMOTIONNELLE DES ENSEIGNANTS. DÉFI POUR UNE 
RÉFLEXION UNIVERSITAIRE.
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mentary research modality, at an exploratory level, with a general two-stage procedure and 
tasks specific to the reading, recording, analysis and synthesis techniques. The results show six 
(6) interrelated concepts, namely: emotional management, emotional intelligence, emotional 
education, emotional well-being and teaching emotions. Taken together, they demonstrate 
the need to offer initial training and ongoing training in emotional management for teachers. 
This is the contribution of the research, as it points out that in the educational field teachers 
must achieve clarity, depth and emotional competence, with emphasis on intrapersonal de-
velopment. Having detailed such conceptual elements becomes a path of worthy research 
interest in the future to address the issue of the impact of the teacher’s emotional manage-
ment on their educational practice and the needs they currently face, usually negative and the 
experience of teacher discomfort that impacts Personally and professionally.

Ronald Salazar.
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carias de trabajo, pérdida de prestigio profesio-
nal y la migración son de preocupación para esta 
afectación laboral (Corrales, et. al., 2023).

A decir de Parra Sandoval (2014), el con-
texto polarizado del sector universitario venezo-
lano, en el que incluso se enfrenta a un siste-
ma universitario paralelo, genera una situación 
de autonomía relativa y de sobrevivencia por 
falta de recursos y acoso del gobierno para al-
gunas instituciones venezolanas. Linárez y Liná-
rez (2019), agregaron a ello que ha ocurrido un 
fenómeno de éxodo del docente universitario 
como una característica de la crisis universitaria 
venezolana y concluyeron que las afectaciones 
económicas, sociales y personales que se cons-
tituyen en una mezcla problemática generan la 
construcción de una imagen de profesión de-
gradada, mal remunerada y violentada en sus 
derechos, lo que, en consecuencia, trae consi-
go incertidumbre y desesperanza tanto para la 
apreciación del crecimiento profesional como 
personal.

Así lo refirió también Juárez (2020), quien 
detalló que el docente venezolano experimen-
ta un fenómeno de continua lucha por el cum-
plimiento de sus funciones y  vivencias hostiles 
(económicas, políticas, sociales, personales-fa-
miliares) que impactan desfavorablemente su 
práctica docente, trayendo niveles de desaso-
siego al enfrentar la situación de desvalorización 
de su propia labor docente, insatisfacción con el 
trabajo que se realiza y percepción de desvalo-
rización de su trabajo por parte de la sociedad 
y el estado. A esto se agregó que según la Red 
de Observadores Escolares (como se citó en Co-
rrales et al., 2023), ya para 2022, cerca del 50% 
de la población docente recibía ingreso de baja 
remuneración, por lo que los docentes tenían 
dos o tres trabajos adicionales; más del 20% no 
lograba hacer las tres comidas diarias corres-
pondientes e incluso un 2% solo lograba tener 
alimento una vez al día; en consecuencia, el 
abandono de los cargos era una realidad, dada 
la necesidad de mejor calidad de vida.

Entonces, si a lo afirmado por León Paime 
(2009), se liga este marco contextual, se está 
frente a una realidad laboral, y también perso-
nal, donde la profesión docente universitaria 
debe estudiarse como un escenario de afecta-
ción y deterioro emocional, propios de un acia-
go escenario laboral que, según Juárez (2020), 
muestra a un docente saturado y minimizado en 
“su accionar pedagógico y se desvanece su salud 
emocional, conllevándolo a su decadencia labo-
ral y por consiguiente a su posible retiro de los 
ambientes de aprendizajes” (párr. 8).

Linárez y Linárez (2019), Arteaga y Navas 
(2019) y Juárez (2020) tienen puntos de en-
cuentro que confluyen en lo socioemocional 
como aspecto personal de la vida del docente 
universitario hasta donde ha llegado la crisis de 
la profesión en momentos de déficit de profeso-
res en todos los niveles educativos en Venezuela 
y de baja selección de la carrera de educación 
por parte de nuevos aspirantes (Corrales et al., 
2023).

Sin embargo, Arteaga y Navas (2019) de-
terminaron que, en la praxis educativa, aún en 
época de crisis, algunos docentes universitarios 
enfrentan su actividad laboral y logra aligerar la 
carga emocional que viven, a causa de su situa-
ción crítica, en las vivencias que tienen con los 
estudiantes, lo cual permite automotivación y 
convivencia humana. Además, refieren también 
actuar desde valores como solidaridad, espe-
ranza y fe. Entonces, puede comprenderse que, 
algunos docentes, aun en contra de lo adverso 
de la realidad laboral, permanecen en el ejerci-
cio de la docencia universitaria y siguen preser-
vando sus espacios académicos. 

De allí que, puede entenderse que algu-
nos docentes hacen frente a la crisis de la rea-
lidad laboral venezolana afectados en su salud 
emocional, con posible abandono profesional, 
y otros echan mano de sí mismos, desde la au-
tomotivación y el encuentro con sus estudian-
tes, logrando seguir en la labor que les es dada. 
Como se observó, la dimensión a la que refieren 
los estudios precedentes se enmarca en la di-
mensión de la salud mental, dentro de la cual la 
gestión emocional cobra primacía, dada la afec-
tación o no al bienestar emocional.

Según Fuenzalida (2022) el bienestar emo-
cional no es externo, no está fuera de los sujetos 
que hacen frente a la realidad, sino que se haya 
dentro de ellos mismos y  pueden hacerle frente 
si pueden gestionarse emocionalmente, como 
una vivencia de liderazgo personal. Por ello, se 
asume como un desafío para los propios sujetos, 
quienes al hacer frente a situaciones de impacto 
emocional deben aprender a trabajar los riesgos 
laborales que se generan como consecuencia, 
siendo que impactan la triada dimensional que 
compone lo emocional, a saber: lo neuro-fisio-
lógico, lo cognitivo y lo conductual que si no se 
atienden provocan impactos emocionales ne-
gativos que no permiten el afrontamiento de la 
demanda situacional (Serrano e Ibáñez, 2015). 

Este marco problémico da pie al presen-
te artículo, cuya intención es analizar la gestión 
emocional del docente como un desafío para 
hacer frente a ese contexto adverso y sin bienes-
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tar, donde la afectación emocional está imbrica-
da por los impactos económicos, sociales y per-
sonales. En tal sentido, se identifican conceptos 
claves interrelacionados con la gestión emocio-
nal del docente y, luego, se describen aportes 
relevantes que remitan a tales conceptos, según 
estudios realizados de manera precedente.

La importancia del estudio reside en el 
hecho mismo del análisis que se pretende. Ello 
porque hoy día se hace perentorio repensar el 
accionar docente universitario, tal y como ex-
presa Lizardo (2021), toda vez que hay que reco-
nocer cómo ha podido fortalecerse el docente 
para reflexionar acerca de su labor en el marco 
de un contexto histórico-social que ha impac-
tado, indefectiblemente, la profesión. Y dentro 
de esto analizar la gestión de las emociones del 
docente, porque cuando se tiene conciencia de 
lo emocional, la respuesta es tomar decisión por 
actuar en autocontrol y regulación de las emo-
ciones como manera de dar respuesta.

Holmes (2020) asegura que, en cuanto 
a bienestar laboral, los docentes usualmente, 
como profesionales, no buscan ayuda ni apoyo; 
antes bien renuncian a ello, porque han enten-
dido que son los únicos responsables de su la-
bor y práctica profesional, además del asunto 
de lo vocacional que los insta a cumplir. Pero 
que, finalmente, al estar sobrecargados emo-
cionalmente terminan quebrándose en cuadros 
depresivos. De allí la importancia de estudiar el 
tema en cuestión, dado que es una perspectiva 
que no se ha comprendido ni tampoco visibili-
zado.

Además, este escenario laboral no estu-
diado ni visibilizado sigue siendo espacio de pér-
dida de cargos y de talento humano como una 
realidad creciente e indetenible. Esto porque 
no se da relevancia a esta afectación negativa 
laboral en el entendido que Holmes (2020) da, 
pero también porque no se ha tomado en peso 
la urgencia de una formación en competencia 
emocional para los docentes, quienes requieren 
desarrollarlas tanto para que afronten contextos 
exigentes de impacto emocional como para que 
se encuentren en bienestar emocional mien-
tras lleva a cabo su proceso de enseñanza para 
lo cual amerita desarrollar su resiliencia, auto-
estima, vinculación, creatividad y flexibilidad 
de adaptación a los cambios (Corbellá y Merlo, 
2020).  

II. METODOLOGÍA

La investigación realizada se ejecutó desde 

la modalidad documental, por lo cual se privi-
legió el documento como fuente y se siguió el 
procedimiento general en dos etapas que es-
tablece Gallardo (2007), a saber: (1) etapa de 
acopio de material documental; y, (2) etapa de 
organización lógica de dicho material. En cuanto 
a la primera, se llevaron a cabo tareas propias 
de la lectura desde procedimientos de búsque-
da e identificación crítica de fuentes, generando 
fuentes seleccionadas en una matriz teórica del 
contexto problemático que contiene artículos e 
investigaciones de grado académico que se in-
terrelacionan con el estudio; debe mencionar-
se que la información al respecto es dispersa 
en variados temas y que no se encontró aun un 
camino investigativo específico como el que se 
propone, por lo que se legitima un nivel de al-
cance exploratorio para la investigación, como 
lo sugiere Hernández et al. (2010).

En cuanto a la segunda etapa, se ejecutó 
organización y sistematización de la información 
de conceptos, ideas y datos seleccionados como 
propone Rojas Soriano, (2002), a través de la 
técnica fichaje, en la cual se aplicaron procedi-
mientos de descarte, selección y síntesis de in-
formación proveniente de los documentos y su 
clasificación en conceptos que estructuran la in-
formación recabada (Bosch García, 1972). Final-
mente, las  técnicas análisis documental y sínte-
sis se aplicaron siguiendo a Rojas Soriano (2002) 
quien establece la reconstrucción de los aportes 
analizados y el alcance de la confluencia temáti-
ca, fin de la investigación. Ésta se representada 
en el presente artículo de investigación, consti-
tuyéndose en un todo armónico que acomete la 
reducción y organización de la información con 
el aporte analítico del investigador. 

III. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLI-
SIS

Como se detalló en la metodología, tras 
la etapa primera se produjo una matriz teórica 
del contexto problemático, a partir de la cual se 
llevó a cabo el procesamiento de los datos docu-
mentales. A continuación, se presenta la matriz 
con un ordenamiento conceptual clasificatorio 
de la información en seis (6) conceptos inheren-
tes a diez (10) documentos que dan cuenta de 
un campo de estudio que se interrelaciona con 
la dimensión emocional en la profesión docente 
donde la labor docente se imbrica con forma-
ción docente, competencias docentes, currículo 
y emociones que pueden integrarse.
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Así también, se declara que no solo es es-
pacio de discusión y reflexión del contexto uni-
versitario, sino que se muestra clara intencio-
nalidad investigativa por este campo de estudio 
en los otros niveles del desempeño profesional 
docente, por lo que se da legitimidad a su im-
portancia y pertinencia como objeto de estudio.

Tabla 1. Matriz teórica del contexto problemáti-
co: gestión de las emociones del docente como 
desafío

Concepto Fuente documental seleccionada Autor y 
año

Gestión de 
las emo-
ciones

La gestión de las emociones, capa-
cidades claves para fortalecer los 
aprendizajes de los estudiantes de 
5º de la IETA Julio César Turbay de 
El Carmen de Bolívar 

P é r e z 
(2023)

Gestión de las emociones para for-
talecer las habilidades blandas en 
estudiantes de educación superior 
de la ciudad de Lima

T i p t e 
Herrena, 
(2021)

Inteligen-
cia emo-
cional

Inteligencia emocional y desempe-
ño profesional de los docentes de 
nivel inicial del Colegio Experimen-
tal de Aplicación

Villarroel 
(2023)

Inteligencia emocional en docentes 
de educación inicial de instituciones 
educativas públicas de maynas-
Loreto

S a r -
m i e n t o 
Peralta ( 
2019)

Concepciones docentes sobre las 
relaciones existentes entre las emo-
ciones y los procesos de enseñanza-
aprendizaje

Bäch ler 
S i l v a , 
(2016

Educación 
emocional

La educación emocional en el currí-
culo universitario venezolano

To r r e s -
L ó p e z 
(2023)

Formación del profesorado en edu-
cación emocional: Diseño, aplica-
ción y evaluación

G a r c í a 
Navarro 
(2017)

Competen-
cia emo-
cional

La competencia emocional y el bien-
estar personal de los estudiantes de 
la facultad de formación del profe-
sorado de la Universidad Autónoma 
de Madrid

Á v i l a 
M u ñ o z 
(2021)

Bienestar 
emocional

Bienestar Emocional en Educación: 
Empecemos por los Maestros

G a r c í a 
J iménez 
(2017)

Emociones 
docentes

Malestar docente, poder y empode-
ramiento

D u q u e 
(2018)

Nota: Elaboración propia.

Gestión de las emociones

Tal como se presenta en este artículo de 
investigación, la gestión de las emociones fue 
objeto de estudio para Pérez (2023) y Tipte He-
rrera (2021). En el primer caso, se relacionó con 
las capacidades claves para fortalecer los apren-
dizajes, con especificidad de ese proceso dirigi-
do al nivel de educación primaria; en cambio, el 
segundo se aplicó mirando el nivel de educación 
superior, en Venezuela denominado como edu-
cación universitaria. En este sentido, se observó 
que el problema puede encontrarse no solo en 
la docencia universitaria.

Respecto al estudio de Pérez (2023), se re-
visó que se enfoca en las situaciones de apren-
dizaje que permiten la gestión de las emociones 
en los estudiantes de 5º grado de la IETA Julio 
César Turbay, debido a que este enfoque permi-
te facilitar el proceso del aprender de los niños, 
sobre la base de la concepción de que si el do-
cente mejora la gestión de las emociones en los 
niños puede lograr aprendizajes significativos y 
desarrollo socioemocional. 

En ese sentido, los datos resultantes refi-
rieron a: 

1. La precisión de que el docente debe im-
plementar una didáctica flexible para 
propiciar el aprendizaje significativo e in-
teracciones sociales necesarias para su 
desarrollo socio-emocional, por lo que se 
propone un aprendizaje experiencial con 
rincones temáticos de aprendizaje; 

2. La concepción del proceso educativo 
está centrada en quien aprende, por eso 
importa la gestión de las emociones en 
el estudiante y ello focaliza las emocio-
nes dentro del diseño de situaciones de 
aprendizaje; 

3. La aplicación de metodologías flexibles es 
adecuada porque se centran en el desa-
rrollo de las inteligencias lógico-matemá-
ticas; lingüístico-verbales, pero no se hace 
mucho énfasis en la inteligencia emocio-
nal; 

4. Se asume que el docente diseña propues-
ta pedagógica donde se promueve la in-
teligencia emocional en sus competencias 
interpersonales e intrapersonales; y las in-
teligencias corporal-kinestésica; musical; 
visual-espacial como una estrategia de re-
vinculación consigo mismo

5. Se entiende que actividades de aula como 
biodanza, música y arte son consideradas 
propias para influir el estado de ánimo 
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hacia la alegría en el equilibrio emocional 
para aprender.

6. Se propone la implementación de los 
planteamientos desde la neurociencia y el 
neuroaprendizaje en el contexto escolar 
para la comprensión de la relación entre 
el aprendizaje el cerebro, las emociones y 
el aprendizaje, de manera que se apueste 
a la regulación emocional en los procesos 
de formación.

Pérez (2023) concluye dos aportes muy 
interesantes y meritorios: (a) la gestión de las 
emociones puede ser una de las falencias de 
los docentes en el proceso de enseñanza y sus 
relaciones con necesidades en procesos peda-
gógicos, interacciones pedagógicas, ambientes 
y clima de aula; y, (b) que el factor claridad emo-
cional es imprescindible en la gestión de emo-
ciones, en tanto desde este puede lograrse el re-
conocimiento y percepción del otro y desarrollo 
de potencialidades como vitalidad, creatividad 
y afectividad aria para que el estudiante preste 
atención a sus emociones y regulación de esta-
dos de ánimo; (c) la gestión de las emociones 
implica la creación de diversas estrategias de 
afrontamiento pertinentes con la emocionali-
dad; y, (d) es preciso comprender el tema desde 
la asunción de un enfoque centrado en la perso-
na, porque se trata de personas concretas con 
historia y necesidades emocionales que tienen 
que ver con: motivación, compromiso, red afec-
tiva, autorregulación, interés y la persistencia, 
además de los desafíos que provienen de nece-
sidades personales, familiares y sociales.

Por su parte, Tipte Herrena (2021) se dedi-
có a estudiar la gestión de las emociones desde 
el concepto de habilidades blandas, vistas en 
estudiantes de educación superior de la ciudad 
de Lima. El diagnóstico realizado lo condujo a 
evidenciar inadecuada formación integral de los 
estudiantes en habilidades blandas y socioemo-
cionales que producen dificultan en su relacio-
namiento, así como el hecho de que los docen-
tes universitarios no cuentan con formación en 
ello. Muy importante es la precisión de que en 
el currículo no hay propuesta alguna para la for-
mación en gestión de emociones.

En consecuencia, se diseñó una estrategia 
de mejora basada en habilidades blandas intra-
personales como contemplación y el autocono-
cimiento, dando como hallazgos: (a) debe haber 
un programa curricular que atienda la gestión 
de las emociones con la mirada puesta en es-
trategias adecuadas de trabajo; (b) la formación 
integral universitaria amerita desarrollo desde 

la gestión de las emociones como parte de un 
componente de educación emocional que con-
temple niveles de desarrollo teórico, práctico y 
metodológico para la formación socioemocio-
nal, siempre enfocados en el desempeño profe-
sional.

Inteligencia emocional (IE)

En cuanto a este concepto existe mucha 
producción investigativa. Se observó una marca-
da tendencia hacia éste en la producción cien-
tífica. Se seleccionaron tres (3) de los de mas 
reciente data, además de interrelacionado con 
la búsqueda.

En primer lugar, Villarroel (2023) se enfocó 
en la inteligencia emocional y desempeño pro-
fesional de los docentes de nivel inicial, porque 
el desarrollo infantil en este aspecto es esen-
cial para lo humano y requiere a un docente en 
bienestar. Así que se detallan las dimensiones: 
percepción emocional, comprensión emocio-
nal y regulación emocional como elementales 
en el desempeño profesional docente, cuando 
adaptación a las demandas y presiones de la 
carrera se refiere. Sin embargo, los docentes 
mostraron déficits en todas ellas, evidenciando 
que los asuntos emocionales se convierten en 
problemáticos, por lo que no están preparados 
para dar respuesta a las exigencias contextuales, 
impactando negativamente su desempeño.

Por su parte, Sarmiento Peralta (2019), con 
la misma intención anterior, encontró que las di-
mensiones a estudiar, siguiendo a Bar-On son: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, ma-
nejo del estrés y estado  de ánimo en general. 
En este caso, los docentes de educación inicial 
presentan bajo nivel de IE, mostrando déficits 
en habilidades para adaptarse y enfrentar las 
demandas y presiones del medio.

Según  Sarmiento Peralta (2019) los do-
centes ameritan identificar y dominar sus sen-
timientos (dimensión componente intraper-
sonal) y estar preparadas para adecuarse a las 
exigencias del entorno y lidiar de manera efec-
tiva las situaciones problemáticas (dimensión 
componente de adaptabilidad). En lo que sí se 
muestran competentes es en tener empatía 
para entender los sentimientos de los otros y re-
lacionarse con ellos (dimensión interpersonal), 
lo cual es característico de la profesión docen-
te y reafirma lo que Holmes (2020) aseveró al 
decir que los docentes tienen compromiso con 
los demás (estudiantes), pero se olvidan de sí 
mismos hasta que se quiebran en estados de-
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presivos, pero esto debe cambiar porque de la 
salud emocional del docente depende su labor 
y su desempeño profesional.

Bächler Silva (2016) se enfocó en las con-
cepciones docentes sobre las relaciones exis-
tentes entre las emociones y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el estudio 
no se seleccionó por ello, sino porque en éste se 
encontró explicaciones acerca de la perspectiva, 
de generalizada tendencia, de querer sentirse 
bien, bajo una idea de perfección (propia de la 
psicología positiva), por lo cual solo se focalizan 
las emociones placenteras, dejando de lado las 
otras experiencias emocionales, lo cual repre-
senta una visión reduccionista del desarrollo 
emocional 

Esta medular idea es muy importante para 
el campo en estudio, porque demuestra que está 
bien que los docentes se sientan, algunas veces, 
impactados por emociones negativas y que no 
puedan gestionarlas, porque se trata de compe-
tencias emocionales que deben ser trabajadas. 
Entonces, el discurso del “sentirse bien”  repre-
senta una perspectiva en la que se evitan los es-
tados de desagrado, bajo concepciones de esta-
dos de placer y felicidad como únicos caminos 
de desarrollo individual y social. Sin embargo, 
esto es contrario al manejo de emociones y no 
aporta a la necesidad de una perspectiva de ca-
rácter adaptativo; se pervierte la comprensión 
de la esencia de las emociones en el ser humano 
y su desarrollo hacia una profundización emo-
cional, por lo que se encuentra que los docentes 
no buscan desarrollarse en este sentido.

Finalmente, según Bächler Silva (2016) 
este concepto de profundización emocional da 
cuenta de una clasificación docente, en cuanto 
a perfiles emocionales en la profesión docente, 
tal como sigue: docentes desagradados, docen-
tes víctimas, docentes centrados en sí mismos 
y docentes reflexivos empáticos y preocupados 
por la gestión de las emociones en el aula. En los 
perfiles se evidenció que las emociones  alegría, 
tristeza, desconfianza, frustración e impotencia 
prevalecen en el proceso educativo, por lo que 
se convierten en afectos como variables rele-
vantes para el enseñar y el aprender. 

Igual que en Pérez (2023) el concepto cla-
ridad emocional es un criterio diferenciador que 
debe haber aprendido  el docente, quien como 
persona adulta, debe apreciar, en condiciones 
normales, el estatus mental de sus emociones y 
valorar los riesgos de no sentirse bien, en la me-
dida que las emociones, como un estado men-
tal, pueden generar un vínculo entre emociones 
negativas, salud mental y proceso de enseñar 

que tiendan al desgaste emocional o burnout.

Educación emocional

La necesidad de educación emocional para 
el profesorado ya se entiende, tras las revisiones 
anteriores. Sin embargo, Torres-López (2023) se 
enfoca en el currículo universitario venezolano, 
a los fines de estudiar las mallas curriculares do-
centes, bajo la premisa del supuesto teórico de 
Maturana acerca de que solo mirar la razón para 
definir lo humano es una anteojera que niega y 
desvaloriza lo emocional como animal, no racio-
nal. En este sentido, ella concluye que: (a) en el 
currículo universitario venezolano se exceptúa 
a las emociones como dimensión de la forma-
ción de profesorado; (b) lo cual implica la pe-
rentoria necesidad de inclusión de la educación 
emocional dentro del currículo universitario de 
formación docente; (c) en la práctica educativa 
de la formación del profesorado  existe una vi-
sión fragmentada de lo humano donde las emo-
ciones son excluidas,  a la vez que se exalta el 
desarrollo de las capacidades intelectuales del 
estudiantado; y, (d) aunque se declara una for-
mación integral no se alcanza curricularmente, 
por lo que debe actuarse a favor de la formación 
del profesorado en educación emocional bus-
cando convertirlo en un ser íntegro, capaz de 
generar respuestas a situaciones y lograr vivir en 
bienestar en su desempeño profesional.

Por su parte, García Navarro (2017) tam-
bién había estudiado la formación del profeso-
rado en educación emocional, buscando detec-
tar las necesidades formativas de los docentes 
desde el concepto competencias emocionales. 
Los resultados mostraron que: (a) el desarrollo 
de programas de formación docente en educa-
ción emocional es pertinente para desarrollar 
competencias emocionales, específicamente 
referidos a empatía y clima escolar para el pro-
ceso de enseñar y aprender; y, (b) debe asumir-
se la educación emocional para el desarrollo de 
competencias emocionales de docentes, en el 
marco de propuestas curriculares dentro del en-
foque por competencias.

Competencia emocional

Justamente el enfoque por competencias 
que promueve, entonces, la competencia emo-
cional fue estudiada por Ávila Muñoz (2021), 
desde la consideración de que su desarrollo 
promueve el bienestar personal y el de los es-
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tudiantes. Se asume así que el desarrollo de 
competencias emocionales da paso al bienes-
tar personal y se concluye que el desarrollo de 
competencias emocionales debe ser parte de la 
formación inicial docente, en atención a la nece-
sidad de aprender  acerca de resolución de con-
flictos, resiliencia y desarrollo de la convivencia 
positiva dentro de las aulas.  

En este sentido, es importante que duran-
te la formación inicial docente se desarrolle la 
competencia emocional en relación con una 
experiencia de bienestar personal en su labor; 
además la comprensión de que la falencia en 
este desarrollo genera fenómeno de malestar 
docente que se convierte en una vicisitud.

Como Sarmiento Peralta (2019), Ávila Mu-
ñoz (2021) alude a las dimensiones intraper-
sonal e interpersonal para el desarrollo de la 
competencia emocional. Respecto a la primera, 
la correlaciona con el dominio del entorno para 
comprender y saber gestionar las capacidades 
y limitaciones de uno mismo y la capacidad de 
adaptarse a entornos cambiantes y responder 
con iniciativa favorecen la adaptación al contex-
to; respecto a la segunda, refiere a la capacidad 
de entendimiento, gestión y autoconocimiento.

Ambas, en su conjunto, generan crecimien-
to personal y profesional y mayor bienestar en 
las personas, por lo que un docente competen-
te emocionalmente se encuentra en alto bien-
estar, al vivir en confianza, seguridad y firmeza 
por  autoconocimiento, siendo que sus relacio-
nes interpersonales sean eficaces, coherentes, 
objetivas y reales. De no ser así, concuerda con 
Bächler Silva (2016) al declarar que las falencias 
en competencias emocionales docentes gene-
ran bajo bienestar y luego desgaste laboral o 
síndrome de burnout que afecta la autoacepta-
ción, relaciones positivas y empatía, autonomía, 
dominio del entorno y propósito de vida.

Bienestar emocional

Las revisiones anteriores muestran la im-
portancia del bienestar emocional en los docen-
tes. Por ello se revisó a García Jiménez (2017), 
quien se dedicó al estudio del estado emocional 
de los maestros de educación infantil y educa-
ción primaria, a propósito del Programa de Bien-
estar Emocional para Maestros que reconoce lo 
emocional unido a lo cognitivo en la la inclusión 
de la educación emocional dentro del  currículo.

De allí que se asume que el bienestar emo-
cional, tanto personal como profesional, desde 
la visión del docente no debe quedarse en una 

concepción de la persona en la etapa infantil, 
sino durante todas las etapas de la vida. Ade-
más, refiere que la incorporación de las com-
petencias emocionales en la formación del pro-
fesorado es parte de la propuesta del Espacio 
Europeo de Educación Superior, por tanto, el 
profesor en formación aprende a ser competen-
te emocionalmente. 

Los aportes del estudio se concentran en la 
propuesta de Programa de Bienestar Emocional 
para maestros basado en los aportes teóricos 
de Inteligencia Emocional, psicología positiva 
basada en el bienestar y neurociencias con in-
tención de gestión de las emociones por la salud 
mental y la prevención de conductas de riesgo. 
Esta propuesta busca proteger la salud mental 
docente en aras del rendimiento profesional, el 
clima de aula para la enseñanza y aprendizaje y 
la atención a situaciones de bajas por depresión 
o síndrome de burnout en profesores, dado que 
debe protegerse al docente de los impactos de 
situaciones demandantes, haciéndolo compe-
tente emocionalmente. 

Emociones docentes

Por último, se seleccionó el concepto 
emociones docentes, en particular desde una 
especificidad negativa relacionada al malestar 
docente. Duque (2018) se dedicó a ello, porque 
la profesión docente se une a experiencias de 
incomodidad del docente, demandas a la pro-
fesión, condiciones físicas, salud mental, limi-
taciones de la práctica docente y ejercicio de 
la calidad de la enseñanza. Esto es contrario al 
bienestar docente e indica que, laboralmente, el 
docente está expuesto a una experiencia laboral 
contraria a lo que debe ser. 

Los resultados de Duque (2018) muestran 
que el malestar docente es un riesgo de la la-
bor docente que afecta la práctica educativa y 
la educación con calidad. Las reconoció en un 
marco de fuentes generadoras que dan cuenta 
de: (a) relaciones interpersonales entre docen-
tes dentro de grupos fracturados; (b) relaciones 
docentes-directivos por exigencias de reque-
rimientos institucionales pedagógicos y admi-
nistrativos; (c) carga laboral extra y frustración 
por obligaciones; (d) necesidad de asesoría y 
acompañamiento para dar respuesta a pobla-
ción de condiciones de necesidades educativas 
especiales; (e) factor salarial sentido como no 
compensatorio con la labor que se realiza en 
comparación con el valor del trabajo de otras 
profesiones; (f) desvalorización del trabajo reali-
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zado; (g) excesivas demandas a la profesión do-
cente que conducen agotamiento y presión.

En su conjunto, estas fuentes generadoras 
de malestar docente se unen en un auto-reco-
nocimiento desde sentimientos de frustración 
y descontento, el fenómeno de ausentismo, 
renuncias o cambios de institución, así como 
desestabilización emocionalmente docente que 
repercute en su  desempeño laboral y en la vida 
personal.

Finalmente, el análisis documental realiza-
do da cuenta de lo siguiente:

Cuando se refiere a la gestión de las emo-
ciones, el problema reside en que el foco está 
puesto en quien aprende y no en quien ense-
ña, como una tendencia generalizada en la que 
se asume que el docente debe desarrollar a los 
estudiantes, porque él como adulto ya se ha 
desarrollado emocionalmente y puede atender 
sus necesidades emocionales. Sin embargo, se 
confirma la necesidad de creación de diversas 
estrategias de afrontamiento pertinentes con 
la emocionalidad, además de que se requiere 
comprender a la persona concreta con historia 
que es cada docente para reconocer sus necesi-
dades emocionales.

En cuanto a la educación emocional se 
mira focalizadamente la formación del profe-
sorado, por lo cual es un asunto de nivel uni-
versitario. En los casos revisados se considera 
necesaria la formación como expresión de una 
formación integral del sujeto. También el hecho 
de que debe revisarse lo curricular en los planes 
de estudio de la carrera docente para ofrecer las 
propuestas formativas que logren dicha forma-
ción, en tanto es inexistente al presente y que 
estas se ofrecen para el desarrollo de compe-
tencias emocionales docentes. 

En cuanto a las competencias emociona-
les se asume que éstas se interrelacionan con 
el bienestar personal y que son imprescindibles 
para los docentes en formación. Ser competen-
te emocionalmente permite a los docentes ha-
cer frente a las exigencias profesionales, pero 
además asegura su bienestar, el cual mantiene 
al docente motivado, en autoaceptación, rela-
ciones positivas y empatía, autonomía, dominio 
del entorno y propósito de vida. Con ello se pre-
viene el desgaste laboral o síndrome de burnout

Acerca del bienestar emocional se requie-
re generar programas de formación docente 
para el desarrollo de competencias docentes 
que le permitan enfrentar situaciones exigentes 
o adversas y para que aprenda a vivir en bienes-
tar. Además es imprescindible formarlo en ges-
tión de las emociones para evitar el síndrome 

de burnout que impacta negativamente la pro-
fesión y la vida cotidiana.

Acerca de las emociones docentes, se en-
contró el malestar docente como un fenómeno 
adverso a la emocionalidad necesaria de un do-
cente. Es un fenómeno que congloba muchas 
situaciones que se convierten en negativas y 
contra las que el docente no tiene competencia 
emocional para actuar, generando consecuen-
cias de ausentismo, renuncia y burnout como 
desestabilizaciones emocionales de la profesión 
docente.

Por último, se refiere que las investigacio-
nes son hechas desde posicionamientos positi-
vistas para analizar hipótesis o interpretativos-
fenomenológicos para la concienciación del 
fenómeno. En este sentido, esta delimitación 
permite tomar decisión por la fenomenología 
que es asumida como fenomenología de las 
emociones, la cual puede ser enrumbada hacia 
el concepto claridad emocional que fue un con-
cepto constante en las investigaciones.

IV.  CONCLUSIONES

El análisis de la gestión emocional del do-
cente muestra que es realmente un desafío 
para hacer frente al contexto complejo de la 
profesión docente, siendo que hace falta vivirla 
en bienestar y en capacidad de afrontamiento 
emocional. Por su parte, la identificación de los 
conceptos claves precisó que son seis (6) los 
conceptos que se interrelacionan con la ges-
tión de las emociones, a saber: gestión de las 
emociones, inteligencia emocional, educación 
emocional, competencia emocional, bienestar 
emocional y emociones docentes.

Los aportes relevantes de estos conceptos 
cobran relevancia cuando se requiere reflexio-
nar acerca del asunto de las emociones por la 
vía de la gestión de las emociones como la vía 
para el manejo de las emociones y para el de-
sarrollo individual y social del docente, incluso 
siendo un adulto; ello porque se parte del su-
puesto de que aún y cuando se pueda suponer 
que el docente, al ser adulto, no tiene necesidad 
de desarrollarse aprendiendo a manejar sus si-
tuaciones, se evidencia que sí las tiene, en espe-
cial relacionadas al desgaste mental y a la nece-
sidad de dar respuesta y adaptarse al contexto 
donde enseña.

Además, la necesidad de revisar lo curri-
cular es una idea emergente que focaliza la re-
visión de las investigaciones. Ello porque existe 
ausencia de programas que miren la gestión de 
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las emociones como parte de la formación inte-
gral del sujeto, dada la naturaleza de los sujetos 
como profesionales que deben poseer claridad 
emocional, profundización emocional y com-
petencia emocional, esencialmente. Esta preci-
sión conceptual es el aporte de la investigación, 
porque puntualiza lo que en el ámbito educati-
vo debe poseer un docente como su desarrollo 
intrapersonal, lo cual redunda en su quehacer 
laboral.

Finalmente, la alusión a la formación inicial 
del docente es constante a propósito de com-
petencias emocionales, educación emocional y 
currículos de formación docente, lo cual implica 
que deba iniciarse un camino investigativo di-
rigido a procesos de la formación inicial de los 
profesores y de la formación permanente hacia 
los profesores universitarios, incluso hacia la 
generación de propuestas de programaciones 
curriculares con tal fin, cuya meta última sea 
minimizar el riesgo de afectaciones y desestabi-
lizaciones emocionales que impactan la labor de 
enseñar y la vida misma de los docentes en un 
estado conjunto de salud mental.
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RESUMEN

La integración socioeducativa en contextos multiculturales es un tema relevante en el ámbito 
educativo contemporáneo, especialmente en un mundo cada vez más diverso y globalizado. 
Esta revisión se centra en explorar investigaciones recientes sobre este tema, identificando 
tendencias, desafíos y prácticas prometedoras. Se abordan enfoques teóricos de autores como 
Peña (2011), Solé et al. (2002), y el Consejo de Europa (2020), quienes definen la integración 
como un proceso bidireccional que implica la adaptación mutua de diferentes grupos cultura-
les. La metodología utilizada fue una revisión exhaustiva de la literatura, con criterios de selec-
ción rigurosos y análisis crítico de los estudios seleccionados. Los resultados muestran desafíos 
como las barreras lingüísticas y culturales, la discriminación, y las desigualdades socioeconó-
micas. Sin embargo, también se identifican prácticas innovadoras y exitosas, como la forma-
ción docente en competencias interculturales y la participación comunitaria en la educación. 
En conclusión, se destaca la importancia de promover prácticas educativas inclusivas y equi-
tativas que reconozcan y valoren la diversidad cultural, así como la necesidad de políticas y 
reformas educativas que promuevan la inclusión y el éxito académico de todos los estudiantes.

SOCIOEDUCATIONAL INTEGRATION IN MULTICULTURAL CON-
TEXTS: INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES AND INNOVATIVE 
PRACTICES.

ABSTRACT

Socioeducational integration in multicultural contexts is a relevant topic in contemporary edu-
cation, especially in an increasingly diverse and globalized world. This review focuses on ex-
ploring recent research on this topic, identifying trends, challenges, and promising practices. 
Theoretical approaches from authors such as Peña (2011), Solé et al. (2002), and the Council 
of Europe (2020) are addressed, who define integration as a bidirectional process involving 
the mutual adaptation of different cultural groups. The methodology used was a comprehen-
sive literature review, with rigorous selection criteria and critical analysis of selected studies. 
The results show challenges such as linguistic and cultural barriers, discrimination, and socioe-
conomic inequalities. However, innovative and successful practices are also identified, such as 
teacher training in intercultural competencies and community participation in education. In 
conclusion, the importance of promoting inclusive and equitable educational practices that 
recognize and value cultural diversity is highlighted, as well as the need for policies and edu-
cational reforms that promote the inclusion and academic success of all students.
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I. INTRODUCCIÓN

La integración socioeducativa en 
contextos multiculturales es un tema 
de creciente importancia en el ámbi-
to educativo contemporáneo. En un 
mundo cada vez más globalizado y di-
verso, las escuelas enfrentan el desa-
fío de brindar una educación inclusiva 
que atienda las necesidades de estu-
diantes provenientes de diferentes 
culturas, etnias y contextos socioeco-
nómicos. Esta diversidad cultural en 
las aulas plantea oportunidades y de-
safíos que requieren una atención cui-
dadosa por parte de los sistemas edu-
cativos y los profesionales del campo.

En la actualidad, la relevancia de 
este tema se destaca aún más debido 
a la creciente migración, la movilidad 
transnacional y los procesos de globa-
lización que caracterizan nuestro mun-
do contemporáneo. Estos fenómenos 
han llevado a un aumento en la diver-
sidad cultural dentro de las comunida-
des escolares, lo que hace imperativo 
adoptar enfoques educativos que re-

conozcan, valoren y aprovechen esta 
diversidad como un recurso enrique-
cedor para todos los estudiantes.

El objetivo principal de esta re-
visión es explorar las investigacio-
nes más recientes sobre integración 
socioeducativa en contextos multi-
culturales, con el fin de identificar 
tendencias, desafíos y prácticas pro-
metedoras en este campo. Se busca 
comprender cómo se aborda este 
tema desde diferentes perspectivas 
disciplinarias, así como identificar re-
comendaciones para políticas públicas 
y reformas educativas que promuevan 
la inclusión y el éxito académico de to-
dos los estudiantes. El alcance de esta 
revisión abarca desde enfoques teóri-
cos y conceptuales hasta prácticas in-
novadoras y exitosas en el ámbito de 
la integración socioeducativa.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se basa en el enfo-
que propuesto por Vera (2009), que 
se caracteriza por ser detallado, selec-

RÉSUMÉ

L’intégration socioéducative dans des contextes multiculturels est un sujet pertinent dans 
l’éducation contemporaine, surtout dans un monde de plus en plus diversifié et mondialisé. 
Cette revue se concentre sur l’exploration de recherches récentes sur ce sujet, en identifiant 
les tendances, les défis et les pratiques prometteuses. Des approches théoriques d’auteurs 
tels que Peña (2011), Solé et al. (2002), et le Conseil de l’Europe (2020) sont abordées, qui 
définissent l’intégration comme un processus bidirectionnel impliquant l’adaptation mutue-
lle de différents groupes culturels. La méthodologie utilisée était une revue exhaustive de la 
littérature, avec des critères de sélection rigoureux et une analyse critique des études sélec-
tionnées. Les résultats montrent des défis tels que les barrières linguistiques et culturelles, la 
discrimination et les inégalités socio-économiques. Cependant, des pratiques innovantes et 
réussies sont également identifiées, telles que la formation des enseignants aux compétences 
interculturelles et la participation communautaire à l’éducation. En conclusion, l’importance 
de promouvoir des pratiques éducatives inclusives et équitables qui reconnaissent et valori-
sent la diversité culturelle est soulignée, ainsi que la nécessité de politiques et de réformes 
éducatives qui favorisent l’inclusion et la réussite académique de tous les élèves.
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tivo y crítico en la integración de la información 
esencial desde una perspectiva unitaria y holís-
tica. Su principal objetivo radica en examinar la 
bibliografía existente y situarla en un contexto 
y perspectiva determinados. Para llevar a cabo 
este estudio, se realizó una revisión exhaustiva 
de la literatura disponible sobre el tema de inte-
gración socioeducativa en contextos multicultu-
rales, aplicando criterios de selección rigurosos 
para incluir únicamente aquellos recursos que 
cumplieran con los estándares de relevancia y 
calidad establecidos. 

Una vez recopilada la información, se ana-
lizó críticamente cada uno de los estudios y do-
cumentos seleccionados, identificando patro-
nes, tendencias y discrepancias en los hallazgos. 
Además, se utilizó un enfoque comparativo para 
contrastar y contextualizar los resultados obte-
nidos en relación con el marco teórico y concep-
tual establecido. Finalmente, se redactó el pre-
sente artículo con el objetivo de proporcionar 
una visión integral y actualizada sobre el tema 
de integración socioeducativa en contextos 
multiculturales, presentando los principales ha-
llazgos, discutiendo las implicaciones prácticas 
y teóricas, y ofreciendo recomendaciones para 
futuras investigaciones y políticas educativas.

III. PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES

Definición de conceptos clave
La integración, entendida como un proce-

so comunicativo en el que la educación implica 
relaciones sociales entre sujetos en contextos 
diversos, ha sido abordada por diversos auto-
res. Peña (2011) la define como “el proceso de 
hacerse una entidad ambiental, cultural, social 
y económica con otra u otras entidades”. Ade-
más, Solé et al. (2002) señalan que implica “la 
incorporación de los inmigrantes a la sociedad 
receptora en igualdad de condiciones, derechos 
y oportunidades que los nacionales, sin que ello 
conlleve la pérdida de sus culturas de origen”. 
Por su parte, el Consejo de Europa (2020) la des-
cribe como “un proceso bidireccional, dinámico 
y a largo plazo, que implica la adaptación mutua 
de todos los inmigrantes y residentes en la so-
ciedad receptora”.

En cuanto a la diversidad cultural, esta es 
valorada positivamente en términos de con-
vivencia, innovación curricular y participación 
comunitaria en una escuela inclusiva. UNESCO 
(2005) la define como “la multiplicidad de for-
mas en que se expresan las culturas de los gru-
pos y sociedades”. Romero (2005) añade que 

es “una característica inherente a la humani-
dad que se manifiesta en la originalidad y la 
pluralidad de las identidades y las expresiones 
culturales de los pueblos y las sociedades que 
conforman la humanidad”. Asimismo, Vázquez 
(2010) destaca que es “un rasgo distintivo de la 
sociedad contemporánea, que enriquece el teji-
do social y ofrece recursos inestimables para el 
desarrollo sostenible de las comunidades, pue-
blos y naciones”.

En el ámbito de la educación intercultu-
ral, Aguado (2003) la describe como “una pro-
puesta educativa para todos, que parte de las 
demandas y necesidades de los grupos cultura-
les presentes en las sociedades multiculturales”. 
Leiva (2011) la define como “un enfoque edu-
cativo basado en el respeto y valoración de la 
diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno 
de los miembros de la sociedad en su conjun-
to”. Además, Hernández (2019) la conceptualiza 
como “un proceso que comienza por valorar y 
respetar las diferencias culturales, promover el 
diálogo entre diferentes culturas, y concientizar 
sobre la importancia de la diversidad cultural en 
la sociedad”.

Enfoques teóricos desde diferentes disciplinas

Los enfoques teóricos desde diferentes dis-
ciplinas ofrecen perspectivas complementarias 
sobre la integración socioeducativa en contex-
tos multiculturales. Desde el enfoque sociológi-
co, se analizan las estructuras sociales, las rela-
ciones de poder y las desigualdades que afectan 
a la integración (Portes y Rumbaut, 2006). Ade-
más, se examina cómo factores sociales, eco-
nómicos y políticos impactan en la integración 
de grupos minoritarios (Cortés, 2024). Los en-
foques pedagógicos, por otro lado, se centran 
en las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que valoran la diversidad cultural y promueven 
entornos inclusivos (Banks, 2004). La pedagogía 
intercultural propone una integración holística 
de conocimientos y experiencias culturales en la 
educación (Aguado, 2003), mientras que los en-
foques pedagógicos críticos buscan desafiar las 
estructuras opresivas y liberar a comunidades 
marginadas (Freire, 1970).

Desde la perspectiva psicológica, se estu-
dian los procesos cognitivos y emocionales invo-
lucrados en la integración socioeducativa (Calva, 
2024). Además, se examina cómo factores indi-
viduales, familiares y comunitarios influyen en 
el ajuste psicosocial de los estudiantes (Gálvez-
Nieto et al., 2020). La psicología cultural, por su 
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parte, explora cómo las prácticas culturales in-
fluyen en los procesos psicológicos y educativos 
(Shweder, 1990).

Desde la antropología, se analizan las prác-
ticas culturales y los sistemas de conocimiento 
de diferentes grupos culturales (Ogbu, 1982). La 
antropología de la educación, específicamente, 
estudia las interacciones entre cultura, escuela 
y aprendizaje (González, 2005). Los enfoques 
etnográficos permiten comprender las perspec-
tivas de diferentes grupos culturales en el con-
texto escolar (Wolcott, 1997).

En conjunto, estos enfoques disciplinarios 
proporcionan una comprensión integral de la in-
tegración socioeducativa en contextos multicul-
turales, desde diversas dimensiones que abar-
can lo social, lo pedagógico, lo psicológico y lo 
antropológico. Los enfoques sociológicos, desde 
su análisis de las estructuras sociales, proporcio-
nan una visión detallada de cómo las relaciones 
de poder y las desigualdades afectan la integra-
ción (Ríos-Rojas, 2011). A su vez, los enfoques 
pedagógicos, al centrarse en las estrategias edu-
cativas, promueven prácticas inclusivas que va-
loran la diversidad cultural (Banks, 2004). Esta 
perspectiva se complementa con los enfoques 
psicológicos, que profundizan en los aspectos 
cognitivos y emocionales involucrados en el 
proceso de integración (Calva, 2024). Además, 
la psicología cultural amplía esta comprensión al 
explorar cómo las prácticas culturales influyen 
en los procesos psicológicos y educativos (Shwe-
der, 1990).

Por otro lado, desde la antropología, se 
estudian las prácticas culturales y los sistemas 
de conocimiento de diferentes grupos cultura-
les (Ogbu, 1982). La antropología de la educa-
ción, específicamente, analiza las interacciones 
entre cultura, escuela y aprendizaje (González, 
2005). Estos enfoques etnográficos en antropo-
logía permiten una comprensión profunda de 
las experiencias de diferentes grupos culturales 
en entornos educativos específicos (Wolcott, 
1997).

En síntesis, estos enfoques teóricos ofre-
cen un panorama integral de la integración so-
cioeducativa en contextos multiculturales, abor-
dando aspectos que van desde las estructuras 
sociales hasta los procesos psicológicos indivi-
duales. La combinación de estas perspectivas 
disciplinarias enriquece nuestra comprensión 
de la complejidad de la integración socioeduca-
tiva y proporciona un marco sólido para abordar 
los desafíos y promover la equidad educativa en 
entornos diversos.

Modelos y marcos conceptuales relevantes 
para la integración socioeducativa

La integración socioeducativa es un pro-
ceso complejo que involucra la adaptación e 
interacción entre diferentes grupos culturales 
en el ámbito educativo. Uno de los modelos 
relevantes para comprender este proceso es el 
modelo de aculturación, propuesto por Berry 
(2005), que destaca una adaptación bidireccio-
nal donde tanto los grupos minoritarios como 
la sociedad mayoritaria ajustan sus prácticas y 
conservan elementos de sus culturas originales, 
enfatizando la importancia de la reciprocidad 
y el intercambio cultural en la construcción de 
una sociedad inclusiva.

Además, el marco de las ciudadanías edu-
cativas, según Bartolomé y Cabrera (2003), re-
conoce la diversidad de identidades y pertenen-
cias culturales de los estudiantes, promoviendo 
el desarrollo de competencias interculturales y 
la construcción de una ciudadanía inclusiva en el 
contexto escolar, destacando la necesidad de fo-
mentar la participación democrática y el respeto 
a la diversidad para crear entornos educativos 
más equitativos y enriquecedores.

Por otro lado, el modelo de educación in-
tercultural, planteado por Leiva (2010), propo-
ne un enfoque holístico que valora la diversidad 
cultural en todos los niveles educativos, promo-
viendo el diálogo, la interacción y el enriqueci-
miento mutuo entre diferentes culturas, enfati-
zando la importancia de construir una sociedad 
más justa e inclusiva a través del reconocimien-
to y la valoración de las diferencias culturales.

Además de estos modelos, Echeita y Ains-
cow (2011) proponen el modelo de Educación 
Inclusiva, que aboga por una visión integral y 
holística de la educación donde se promueva la 
participación y el aprendizaje de todos los es-
tudiantes, independientemente de sus caracte-
rísticas individuales o culturales, destacando la 
importancia de crear entornos educativos que 
sean accesibles y acogedores para todos los es-
tudiantes.

Por último, el modelo de Ciudadanía Inter-
cultural, planteado por Soriano (2011), busca 
promover una conciencia cívica y una identidad 
ciudadana basada en el reconocimiento y la va-
loración de la diversidad cultural, destacando la 
importancia de fomentar la participación activa 
y el compromiso con la construcción de socieda-
des más inclusivas y democráticas. En conjunto, 
estos modelos y marcos conceptuales ofrecen 
herramientas importantes para abordar la inte-
gración socioeducativa desde una perspectiva 
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amplia y equitativa, promoviendo la convivencia 
pacífica y el respeto mutuo entre diferentes gru-
pos culturales.

Desafíos y obstáculos en la integración socio-
educativa

La integración socioeducativa enfrenta di-
versos desafíos y obstáculos que pueden difi-
cultar el proceso de inclusión y participación de 
todos los estudiantes en el sistema educativo. 
Uno de estos desafíos principales son las barre-
ras lingüísticas y culturales. La falta de dominio 
del idioma oficial por parte de algunos estudian-
tes, así como las diferencias culturales presentes 
en el entorno escolar, pueden obstaculizar la co-
municación efectiva entre docentes, estudian-
tes y padres, afectando la comprensión mutua y 
la participación activa en la vida escolar (Marca, 
2023).

Además, la discriminación y los prejuicios 
representan otra barrera importante para la in-
tegración socioeducativa. La discriminación ba-
sada en la etnia, género, discapacidad u orien-
tación sexual puede generar experiencias de 
marginación y exclusión en el ámbito escolar, 
afectando negativamente el rendimiento acadé-
mico y la autoestima de los estudiantes pertene-
cientes a grupos minoritarios (Gutiérrez, Bahadi 
y Pedreño, 2023).

Los factores socioeconómicos y las des-
igualdades también constituyen un desafío sig-
nificativo para la integración socioeducativa. Las 
disparidades económicas pueden limitar el ac-
ceso de ciertos estudiantes a recursos educati-
vos de calidad, tales como materiales didácticos, 
transporte escolar, tutorías y apoyo extracurri-
cular, lo que a su vez influye en su participación 
y desempeño académico dentro del sistema 
educativo (Jurado y Tejada, 2019).

Asimismo, las políticas educativas y el mar-
co legal pueden actuar como facilitadores o obs-
táculos para la integración socioeducativa. La 
falta de políticas integrales que aborden la di-
versidad cultural en las escuelas, junto con la au-
sencia de un marco legal adecuado para garan-
tizar la implementación efectiva de programas 
inclusivos, pueden dificultar los esfuerzos por 
promover la integración y la igualdad de opor-
tunidades en el ámbito educativo (Arriagada et 
al, 2021).

En conjunto, estos desafíos y obstáculos 
subrayan la importancia de abordar de manera 
integral las diversas dimensiones que influyen 
en la integración socioeducativa, desde aspec-

tos lingüísticos y culturales hasta políticas y 
prácticas educativas inclusivas. Solo así se podrá 
garantizar un sistema educativo verdaderamen-
te equitativo y accesible para todos los estudian-
tes, independientemente de su origen cultural o 
socioeconómico..

Prácticas innovadoras y exitosas

La importancia de abordar la integración 
socioeducativa en contextos multiculturales 
mediante prácticas innovadoras resalta en di-
versas investigaciones. Escalante et al. (2014) 
destacan la necesidad de una educación inter-
cultural para aprovechar la diversidad cultural 
como valor educativo. Cabello, Ochoa y Felmer 
(2020) abogan por integrar las TIC en la FID para 
promover la inclusión digital. Valverde (2010) 
enfatiza la formación docente para la igualdad 
de oportunidades y el respeto a la diversidad, 
mientras que Podestá et al. (2022) y Muñoz 
(2021) resaltan la importancia de la reflexión so-
bre la cultura y la inclusión sistémica.

Parra y Agudelo (2022) proponen prácticas 
innovadoras en educación superior y formación 
docente del siglo XXI para fomentar el pensa-
miento crítico. Aguilera-Valdivia (2023) destaca 
las prácticas pedagógicas performáticas en es-
cuelas multiculturales. Ortiz (2023) y Carbonell 
(2022) enfatizan la participación comunitaria y 
un enfoque sistémico en la formación docente.

Martínez (2023) destaca la participación 
activa de las familias para mejorar la calidad 
educativa. Por último, García y Gil (2021) pro-
ponen universidades interculturales y formación 
docente centrada en competencias intercultura-
les para abordar la deserción escolar indígena. 
Estas investigaciones enfatizan la necesidad de 
prácticas educativas que valoren la diversidad 
para promover una integración socioeducativa 
efectiva..

Retos y perspectivas futuras

En el ámbito de la integración socioeduca-
tiva en contextos multiculturales, se vislumbran 
diversos desafíos y oportunidades para mejo-
rar la equidad y la calidad educativa. Identificar 
áreas de mejora y desafíos pendientes es cru-
cial para orientar políticas públicas y reformas 
educativas que promuevan la inclusión y el éxito 
académico de todos los estudiantes, indepen-
dientemente de su origen cultural o socioeco-
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nómico.
Uno de los principales desafíos es abordar 

las barreras lingüísticas y culturales que obs-
taculizan la comunicación efectiva y la partici-
pación activa de los estudiantes en el sistema 
educativo. Además, es fundamental combatir la 
discriminación y los prejuicios que afectan nega-
tivamente el clima escolar y el rendimiento aca-
démico de los grupos minoritarios. Asimismo, es 
necesario enfrentar las desigualdades socioeco-
nómicas que limitan el acceso a recursos educa-
tivos de calidad y perpetúan la brecha de logros 
entre estudiantes.

Para superar estos desafíos, se requieren 
políticas públicas y reformas educativas que 
promuevan prácticas inclusivas y equitativas 
en todos los niveles del sistema educativo. Esto 
implica fortalecer la formación docente en com-
petencias interculturales, desarrollar currícu-
los inclusivos que valoren la diversidad cultural 
y promover la participación comunitaria en la 
toma de decisiones educativas.

Además, es necesario impulsar líneas de 
investigación y enfoques interdisciplinarios que 
profundicen nuestra comprensión de la integra-
ción socioeducativa y generen evidencia basada 
en datos para orientar la toma de decisiones po-
líticas y prácticas. Esto incluye investigar nuevas 
estrategias pedagógicas, evaluar el impacto de 
intervenciones educativas y analizar las políti-
cas y prácticas educativas efectivas en contextos 
multiculturales.

En última instancia, la visión a futuro para 
una integración socioeducativa efectiva debe 
centrarse en crear entornos educativos inclusi-
vos, equitativos y enriquecedores que promue-
van el éxito académico y el bienestar de todos 
los estudiantes. Esto requiere un compromi-
so colectivo de la sociedad en su conjunto, así 
como la colaboración entre diferentes actores, 
incluidos gobiernos, instituciones educativas, 
organizaciones comunitarias y familias, para 
construir un futuro más justo y próspero para 
las generaciones venideras.

IV. CONCLUSIONES

La revisión exhaustiva sobre integración 
socioeducativa en contextos multiculturales 
destaca la importancia de valorar la diversidad 
cultural como un activo educativo fundamen-
tal. Se resalta la urgencia de superar barreras 
lingüísticas, culturales y socioeconómicas me-
diante políticas inclusivas y reformas educativas. 
Implica fortalecer la formación docente en com-

petencias interculturales, desarrollar currículos 
inclusivos y fomentar la participación comunita-
ria en decisiones educativas.

Desde la práctica, se requiere implementar 
estrategias innovadoras centradas en la diversi-
dad cultural y el uso de tecnología en la forma-
ción docente, así como involucrar activamente a 
familias y comunidades en el proceso educativo. 
Teóricamente, se destaca la importancia de un 
enfoque interdisciplinario para comprender la 
complejidad de la integración socioeducativa y 
diseñar intervenciones efectivas.

En última instancia, reconocer y valorar la 
diversidad cultural no solo enriquece la expe-
riencia educativa, sino que también contribuye 
a sociedades más justas e inclusivas. Es esencial 
seguir promoviendo prácticas educativas que 
fomenten la integración socioeducativa y ase-
guren un acceso equitativo a una educación de 
calidad para todos.
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IMPACTO DEL MALTRATO PSICOLÓGICO EN EL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y RECOMENDA-
CIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
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RESUMEN

El presente estudio aborda el impacto del maltrato psicológico en el desempeño académi-
co en el ámbito escolar, con el propósito de analizar sus manifestaciones, consecuencias y 
estrategias de intervención. Se basa en una revisión exhaustiva de la literatura disponible, 
incorporando aportes significativos de autores como Morales (2023a), Colmenares (2023), 
González y Leones (2023), entre otros, quienes han destacado la complejidad del acoso escolar 
y la necesidad de intervenciones integrales. La metodología empleada sigue un enfoque críti-
co y selectivo para integrar la información esencial, incluyendo una búsqueda exhaustiva de 
artículos indexados y un análisis meticuloso de los estudios seleccionados. Los resultados de la 
revisión revelan la urgente necesidad de colaboración entre la escuela, la familia y el Estado 
para abordar el maltrato psicológico en las instituciones educativas. Se destacan la eficacia 
de la pedagogía transformadora, la implementación de programas de valores y la mediación 
didáctica de los docentes como estrategias clave para prevenir y reducir la violencia escolar. 
Las conclusiones más relevantes subrayan la importancia de abordar el maltrato psicológico 
de manera integral, promoviendo un ambiente educativo seguro y saludable. Se enfatiza la 
necesidad de sensibilizar al personal docente y de continuar investigando los mecanismos sub-
yacentes del maltrato psicológico para desarrollar intervenciones más efectivas en el futuro.

IMPACT OF PSYCHOLOGICAL ABUSE ON ACADEMIC PERFOR-
MANCE: LITERATURE REVIEW AND RECOMMENDATIONS FOR 
INTERVENTION IN THE SCHOOL ENVIRONMENT.

ABSTRACT

This study addresses the impact of psychological abuse on academic performance in the 
school environment, with the purpose of analyzing its manifestations, consequences, and in-
tervention strategies. It is based on a comprehensive review of available literature, incorpo-
rating significant contributions from authors such as Morales (2023a), Colmenares (2023), 
González and Leones (2023), among others, who have highlighted the complexity of school 
bullying and the need for comprehensive interventions. The methodology employed follows 
a critical and selective approach to integrate essential information, including an exhaustive 
search of indexed articles and a meticulous analysis of selected studies. The results of the 
review reveal the urgent need for collaboration between school, family, and state to address 
psychological abuse in educational institutions. The effectiveness of transformative pedagogy, 
implementation of values programs, and didactic mediation by teachers are highlighted as 
key strategies to prevent and reduce school violence. The most relevant conclusions unders-
core the importance of addressing psychological abuse comprehensively, promoting a safe 
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia en el ámbito esco-
lar constituye un problema de impor-
tancia significativa que afecta tanto 
a los directamente implicados como 
a toda la comunidad educativa. Esta 
problemática abarca diversas formas 
de maltrato, incluyendo el maltrato 
psicológico, que se manifiesta a través 
de actos verbales y no verbales que 
infligen daño simbólicamente. Martín 
y Carrasco (2006) definen este tipo de 
violencia como un incidente donde 
un individuo busca intencionalmente 
herir a otro, ya sea física o psicológi-
camente, y ha sido vinculado direc-
tamente al rendimiento académico 
de los estudiantes, según evidencia 
la investigación de Lucas, Luque, Lu-
cas y Zambrano (2020), que muestra 
cómo el maltrato emocional en en-

tornos educativos genera desmotiva-
ción, baja autoestima y dificultades de 
aprendizaje.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2018) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia aler-
tan sobre las consecuencias devasta-
doras de la violencia en el desarrollo 
individual y social, incluyendo trau-
ma y daño psicológico. Esta violencia 
se manifiesta en múltiples formas y 
afecta a diversos grupos dentro de 
la comunidad escolar, no limitándo-
se únicamente a agresiones físicas o 
verbales, sino abarcando aspectos di-
gitales, patrimoniales, sociales y eco-
nómicos (Gobierno de México, 2016). 

La UNESCO (2022) destaca la 
importancia de adoptar un enfoque 
integral para abordar la violencia es-
colar, involucrando a todos los actores 
del sistema educativo y promoviendo 
políticas y prácticas que fomenten en-

RÉSUMÉ

Cette étude aborde l’impact de l’abus psychologique sur la performance scolaire dans le mi-
lieu scolaire, dans le but d’analyser ses manifestations, ses conséquences et les stratégies 
d’intervention. Elle repose sur une revue exhaustive de la littérature disponible, intégrant des 
contributions significatives d’auteurs tels que Morales (2023a), Colmenares (2023), González 
et Leones (2023), entre autres, qui ont souligné la complexité du harcèlement scolaire et la né-
cessité d’interventions globales. La méthodologie employée suit une approche critique et sé-
lective pour intégrer l’information essentielle, comprenant une recherche exhaustive d’articles 
indexés et une analyse méticuleuse des études sélectionnées. Les résultats de la revue révèlent 
le besoin urgent de collaboration entre l’école, la famille et l’État pour aborder l’abus psycho-
logique dans les institutions éducatives. L’efficacité de la pédagogie transformative, la mise 
en œuvre de programmes de valeurs et la médiation didactique par les enseignants sont mis 
en avant comme des stratégies clés pour prévenir et réduire la violence scolaire. Les conclu-
sions les plus pertinentes soulignent l’importance d’aborder l’abus psychologique de manière 
globale, en promouvant un environnement éducatif sûr et sain. Il est souligné la nécessité de 
sensibiliser le personnel enseignant et de continuer à rechercher les mécanismes sous-jacents 
de l’abus psychologique pour développer des interventions plus efficaces à l’avenir.

Mot clefes:
abus psychologique, 

performance scolaire, 
violence scolaire, 

pédagogie transfor-
mative, programmes 

de valeurs.

IMPACT DE L’ABUS PSYCHOLOGIQUE SUR LA PERFORMANCE 
SCOLAIRE: REVUE DE LA LITTÉRATURE ET RECOMMANDA-
TIONS POUR L’INTERVENTION DANS LE MILIEU SCOLAIRE.
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tornos seguros y saludables en las escuelas. Por 
su parte, Chamorro (2021) resalta la necesidad 
de sensibilizar a los padres sobre la importancia 
de una crianza afectiva para prevenir el maltrato 
psicológico y mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes.

El acoso escolar, definido como una con-
ducta violenta reiterada y prolongada hacia una 
persona indefensa, ya sea física o psicológica-
mente, suele comenzar en la primaria y conti-
nuar hasta la secundaria. Innecco (2022) señala 
que casi todos los colegios en Venezuela experi-
mentan algún tipo de acoso, destacando la falta 
de sanciones específicas para los estudiantes in-
volucrados en estos episodios en la Ley Orgánica 
de Educación.

La Asamblea Nacional está estudiando un 
anteproyecto de ley para abordar el acoso es-
colar, pero Innecco (2022) expresa su preocupa-
ción por la ambigüedad del proyecto y la falta de 
claridad en ciertos términos. Ella aboga por una 
mejor definición y distinción entre los procesos 
legales para los adolescentes y los adultos invo-
lucrados en casos de acoso. En este contexto, 
esta revisión de literatura se propone analizar 
investigaciones relacionadas con la violencia en 
el ámbito escolar, identificando sus manifesta-
ciones y consecuencias. Además, busca propo-
ner estrategias efectivas para prevenir y abordar 
esta problemática de manera adecuada, con el 
objetivo de promover entornos educativos se-
guros y saludables para todos los involucrados..

II. MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada en este artícu-
lo de revisión sigue un enfoque pormenorizado, 
selectivo y crítico para integrar la información 
esencial de manera unitaria y de conjunto. En 
primer lugar, se llevó a cabo una exhaustiva 
búsqueda y selección de artículos indexados en 
fuentes nacionales e internacionales relaciona-
dos con la violencia en entornos escolares. Esta 
selección se realizó utilizando palabras clave 
pertinentes al tema, como acoso escolar, desa-
rrollo moral en jóvenes y conductas prosociales.

Una vez recopilados los artículos relevan-
tes, se procedió a examinar críticamente la bi-
bliografía publicada, identificando tendencias, 
hallazgos y discrepancias en las investigaciones 
existentes. Se prestó especial atención a la cali-
dad metodológica de los estudios seleccionados 
y se evaluó su relevancia para el objetivo del ar-
tículo. Además, se situó la información recopila-
da en una perspectiva contextual, considerando 

factores socioculturales y regionales que pue-
dan influir en la violencia escolar.

La finalidad de esta metodología fue pro-
porcionar una visión integral y actualizada del 
problema de la violencia en los centros educa-
tivos, examinando críticamente la literatura dis-
ponible y situándola en un contexto relevante. 
De esta manera, se busca contribuir al conoci-
miento existente sobre este tema y ofrecer re-
comendaciones para la intervención en el ám-
bito escolar.

III. RESULTADOS

La revisión exhaustiva de la literatura sobre 
el impacto del maltrato psicológico en el desem-
peño académico en el ámbito escolar revela una 
serie de hallazgos significativos que destacan la 
complejidad de este fenómeno y la necesidad 
de abordarlo de manera integral. Diversos es-
tudios, como el realizado por Morales (2023a), 
han puesto de relieve la complejidad del acoso 
escolar en el contexto educativo contemporá-
neo. A través de una perspectiva multidiscipli-
naria, se ha observado la urgente necesidad de 
un esfuerzo conjunto entre la escuela, la familia 
y el Estado para enfrentar este problema. La ca-
racterización del acoso escolar, sus implicacio-
nes jurídicas y la promoción de políticas públicas 
orientadas a intervenir y prevenir situaciones 
que afecten el bienestar de la comunidad edu-
cativa son aspectos cruciales abordados en es-
tas investigaciones.

Además, se ha subrayado la importancia 
de una pedagogía transformadora en la educa-
ción media general, como lo evidencia el estu-
dio de Colmenares (2023). Este enfoque busca 
no solo capacitar cognitiva y conductualmente a 
los estudiantes, sino también promover la con-
vivencia y la orientación en el ámbito escolar. La 
implementación de esta pedagogía podría con-
tribuir significativamente a mejorar el ambien-
te escolar y, por ende, el desempeño académi-
co de los estudiantes al abordar problemáticas 
como el maltrato psicológico.

Por otro lado, investigaciones como la de 
González y Leones (2023) han demostrado la 
efectividad de los programas de valores en la 
reducción de la violencia escolar. Este tipo de 
intervenciones pueden generar un cambio sig-
nificativo en los comportamientos violentos y 
promover un ambiente escolar más seguro y 
saludable. Asimismo, se ha resaltado la impor-
tancia de la mediación didáctica de los docentes 
para promover valores de no violencia en las es-
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cuelas, aunque se ha identificado la necesidad 
de una mayor coordinación de actividades para 
prevenir conflictos, como sugieren Márquez y 
Vicuña (2023).

La promoción de la educación para la paz 
y la formación de valores también ha sido un 
tema recurrente en la literatura revisada. Au-
tores como Pinho (2020) han enfatizado la im-
portancia de que las instituciones educativas 
se conviertan en espacios comprometidos para 
alcanzar la convivencia pacífica, promoviendo 
elementos significativos en el sistema educati-
vo. Del mismo modo, Sarkis (2019) ha abogado 
por la necesidad de incluir una cátedra específi-
ca de educación para la paz en el currículum de 
la educación media general, así como promover 
un clima escolar por la paz mediante talleres y 
juegos.

Además de los aspectos académicos, se ha 
evidenciado el impacto del maltrato emocional 
en el rendimiento académico y la salud mental 
de los estudiantes, como lo muestra el estudio 
de Lucas, Luque, Lucas y Zambrano (2020). La 
sensibilización al personal docente y la promo-
ción de prácticas pedagógicas que fomenten un 
ambiente educativo positivo son cruciales para 
mejorar el bienestar de los estudiantes y su ren-
dimiento académico.

En consecuencia, la literatura revisada 
subraya la necesidad de enfoques integrales y 
colaborativos para abordar el maltrato psicoló-
gico en el ámbito escolar. Esto implica no solo la 
intervención directa en las conductas violentas, 
sino también la promoción de valores de con-
vivencia pacífica, la sensibilización del personal 
docente y la implementación de programas 
educativos que fomenten un ambiente escolar 
seguro y saludable para todos los involucrados.

IV. CONCLUSIONES

Después de revisar detalladamente la li-
teratura sobre el impacto del maltrato psicoló-
gico en el desempeño académico en el ámbito 
escolar, se pueden extraer varias conclusiones 
significativas. En primer lugar, se destaca la com-
plejidad y la gravedad del problema del acoso 
escolar en el contexto educativo contemporá-
neo, así como la necesidad de abordarlo de ma-
nera integral desde una perspectiva multidisci-
plinaria.

Los hallazgos resaltan la importancia de 
la colaboración entre la escuela, la familia y el 
Estado para prevenir y abordar el maltrato psi-
cológico en las instituciones educativas. La im-

plementación de programas de valores, la pro-
moción de una pedagogía transformadora y la 
mediación didáctica de los docentes son estra-
tegias clave identificadas en la literatura revisa-
da.

En cuanto a las implicaciones para la prác-
tica, se enfatiza la necesidad de sensibilizar al 
personal docente sobre el impacto del maltrato 
psicológico en el rendimiento académico y la sa-
lud mental de los estudiantes. Es fundamental 
promover un ambiente educativo positivo que 
fomente la convivencia pacífica y el respeto mu-
tuo, así como implementar medidas preventivas 
para identificar y abordar situaciones de maltra-
to psicológico de manera oportuna.

Para la investigación futura, se sugiere 
profundizar en el estudio de los mecanismos 
subyacentes que contribuyen al maltrato psico-
lógico en el ámbito escolar, así como evaluar la 
efectividad de intervenciones específicas para 
prevenir y reducir este problema. Además, es 
importante continuar explorando el impacto del 
maltrato emocional en el rendimiento académi-
co y la salud mental de los estudiantes, así como 
identificar estrategias efectivas para mejorar el 
bienestar de los estudiantes en el entorno es-
colar.

En tal sentido, la revisión de la literatura 
proporciona una base sólida para comprender la 
complejidad del maltrato psicológico en el ámbi-
to escolar y destaca la importancia de abordarlo 
de manera integral a través de intervenciones 
tanto a nivel individual como estructural. Es fun-
damental seguir avanzando en la investigación y 
la práctica para promover un ambiente escolar 
seguro, saludable y propicio para el aprendizaje 
y el desarrollo de los estudiantes.
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LA FORMACIÓN CULTURAL EN ESPACIOS COMUNITARIOS 
DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINARIA DE LAS AR-
TES ESCÉNICAS: UN ANÁLISIS TEÓRICO SOCIOEDUCATIVO.

Rosa Romero
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
rromero33@gmail.com

RESUMEN

El presente estudio investiga la formación cultural en espacios comunitarios desde una pers-
pectiva transdisciplinaria de las artes escénicas. El objetivo principal es explorar y analizar los 
fundamentos teóricos, la perspectiva transdisciplinaria de las artes escénicas, los enfoques 
pedagógicos y metodológicos, así como las experiencias exitosas y desafíos en la implemen-
tación de proyectos de formación cultural en comunidades diversas. Los autores más signifi-
cativos citados en este estudio son González (2006), Gutiérrez (2003), Morin (1992), y Trujillo 
(2017). González (2006) aborda la construcción de identidades etnoculturales en sociedades 
indígenas, mientras que Gutiérrez (2003) destaca el papel de las artes escénicas en la repre-
sentación de narrativas identitarias. Morin (1992) propone la transdisciplinariedad como una 
estrategia de investigación integradora, y Trujillo (2017) resalta la importancia de herramien-
tas conceptuales y metodológicas para comprender y analizar escenarios culturales y socia-
les. La metodología utilizada en este estudio es cualitativa de tipo documental, empleando la 
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos previamente registrados 
por otros investigadores en fuentes documentales. Se siguió un esquema propuesto por Arias 
(2012) y Guirao et al. (2008) para el procesamiento y análisis de los documentos obtenidos. 
Los resultados sugieren que la formación cultural en espacios comunitarios requiere enfoques 
transdisciplinarios, colaboración interdisciplinaria y participación comunitaria para promover 
procesos formativos significativos y transformadores. La colaboración entre diferentes acto-
res, el apoyo institucional y la participación activa de la comunidad son fundamentales para el 
éxito y la sostenibilidad de estas iniciativas.

CULTURAL TRAINING IN COMMUNITY SPACES FROM A 
TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVE OF PERFORMING ARTS: A 
SOCIO-EDUCATIONAL THEORETICAL ANALYSIS.

ABSTRACT

This study investigates cultural training in community spaces from a transdisciplinary pers-
pective of performing arts. The main objective is to explore and analyze the theoretical foun-
dations, the transdisciplinary perspective of performing arts, pedagogical and methodologi-
cal approaches, as well as successful experiences and challenges in implementing cultural 
training projects in diverse communities. The most significant authors cited in this study are 
González (2006), Gutiérrez (2003), Morin (1992), and Trujillo (2017). González (2006) addres-
ses the construction of ethnocultural identities in indigenous societies, while Gutiérrez (2003) 
highlights the role of performing arts in representing identity narratives. Morin (1992) propo-
ses transdisciplinarity as an integrative research strategy, and Trujillo (2017) emphasizes the 
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I. INTRODUCCIÓN

La formación cultural en espa-
cios comunitarios es un tema de gran 
relevancia en el ámbito educativo y 
sociocultural, ya que promueve el de-
sarrollo integral de individuos y comu-
nidades, así como la construcción de 
identidades y la transformación social. 

En este contexto, el presente artículo 
se centra en explorar y analizar la for-
mación cultural en espacios comuni-
tarios desde una perspectiva transdis-
ciplinaria de las artes escénicas.

Para llevar a cabo esta investi-
gación, se empleó una metodología 
cualitativa de tipo documental, que 
implicó la búsqueda, recuperación, 
análisis, crítica e interpretación de 

RÉSUMÉ

La présente étude examine la formation culturelle dans les espaces communautaires selon 
une perspective transdisciplinaire des arts de la scène. L’objectif principal est d’explorer et 
d’analyser les fondements théoriques, la perspective transdisciplinaire des arts de la scène, les 
approches pédagogiques et méthodologiques, ainsi que les expériences réussies et les défis 
rencontrés dans la mise en œuvre de projets de formation culturelle dans diverses commun-
autés. Les auteurs les plus importants cités dans cette étude sont González (2006), Gutiérrez 
(2003), Morin (1992) et Trujillo (2017). González (2006) aborde la construction des identités 
ethnoculturelles dans les sociétés autochtones, tandis que Gutiérrez (2003) met en avant le 
rôle des arts de la scène dans la représentation des récits identitaires. Morin (1992) propose la 
transdisciplinarité comme une stratégie de recherche intégratrice, et Trujillo (2017) souligne 
l’importance des outils conceptuels et méthodologiques pour comprendre et analyser les scé-
narios culturels et sociaux. La méthodologie utilisée dans cette étude est qualitative de type 
documentaire, utilisant la recherche, la récupération, l’analyse, la critique et l’interprétation 
de données préalablement enregistrées par d’autres chercheurs dans des sources documen-
taires. Un schéma proposé par Arias (2012) et Guirao et al. (2008) a été suivi pour le traite-
ment et l’analyse des documents obtenus. Les résultats suggèrent que la formation culturelle 
dans les espaces communautaires nécessite des approches transdisciplinaires, une collabo-
ration interdisciplinaire et une participation communautaire pour promouvoir des processus 
formatifs significatifs et transformateurs. La collaboration entre différents acteurs, le soutien 
institutionnel et la participation active de la communauté sont essentiels pour le succès et la 
durabilité de ces initiatives.

Mot clefes:
formation culturelle, 

espaces commun-
autaires, arts de la 
scène, perspective 
transdisciplinaire, 

participation commu-
nautaire.

FORMATION CULTURELLE DANS LES ESPACES COMMUNAUTAI-
RES SELON UNE PERSPECTIVE TRANSDISCIPLINAIRE DES ARTS 
DE LA SCÈNE: UNE ANALYSE THÉORIQUE SOCIO-ÉDUCATIVE.
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importance of conceptual and methodological tools for understanding and analyzing cultural 
and social scenarios. The methodology used in this study is qualitative documentary, emplo-
ying the search, retrieval, analysis, critique, and interpretation of data previously recorded 
by other researchers in documentary sources. A framework proposed by Arias (2012) and 
Guirao et al. (2008) was followed for processing and analyzing the obtained documents. The 
results suggest that cultural training in community spaces requires transdisciplinary approa-
ches, interdisciplinary collaboration, and community participation to promote meaningful and 
transformative formative processes. Collaboration among different stakeholders, institutional 
support, and active community participation are crucial for the success and sustainability of 
these initiatives.
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datos previamente registrados por otros inves-
tigadores en fuentes documentales. Se realizó 
una búsqueda exhaustiva de literatura científica 
relevante utilizando palabras clave como For-
mación Cultural, Espacios Comunitarios, Artes 
Escénicas, Perspectiva Transdisciplinaria, entre 
otras, en diversas bases de datos y sitios web de 
investigación.

En cuanto al procesamiento y análisis de 
los documentos obtenidos, se siguió el esque-
ma propuesto por Arias (2012) y Guirao et al. 
(2008), que incluyó la búsqueda de fuentes, la 
lectura inicial, la elaboración de un esquema 
preliminar, la recopilación de datos mediante la 
lectura evaluativa y la elaboración de resúme-
nes, y el análisis e interpretación de la informa-
ción recolectada.

El artículo se estructura en torno a cuatro 
secciones principales. En la primera sección, se 
abordan los fundamentos teóricos de la forma-
ción cultural en espacios comunitarios, inclu-
yendo las teorías del desarrollo cultural, el pa-
pel de las artes escénicas en la construcción de 
identidades, los enfoques socioeducativos, y los 
programas y políticas de formación cultural.

La segunda sección analiza la perspectiva 
transdisciplinaria de las artes escénicas en la 
formación cultural, destacando los principios 
fundamentales de la transdisciplinariedad, los 
aportes de disciplinas como la sociología, la 
educación, la antropología y las artes, y la inte-
gración de saberes y el diálogo entre perspecti-
vas teóricas.

En la tercera sección se exploran los en-
foques pedagógicos y metodológicos en la for-
mación cultural mediante las artes escénicas, 
incluyendo pedagogías críticas y participativas, 
metodologías basadas en la creación colectiva 
y el teatro comunitario, aprendizaje situado y 
contextualizado en las comunidades, y la vincu-
lación con saberes y prácticas culturales locales.

Finalmente, en la cuarta sección se revi-
san las experiencias exitosas y los desafíos en 
la implementación de proyectos de formación 
cultural en espacios comunitarios, y se ofrecen 
recomendaciones para fortalecer estas iniciati-
vas desde un enfoque transdisciplinario, promo-
viendo la colaboración interdisciplinaria, la for-
mación de facilitadores y gestores culturales, el 
desarrollo de políticas y programas adecuados, 
y la vinculación con organizaciones comunitarias 
y redes locales.

En conclusión, este artículo proporciona 
una visión integral y fundamentada sobre la for-
mación cultural en espacios comunitarios, des-
tacando la importancia de enfoques transdisci-

plinarios, la colaboración interdisciplinaria y la 
participación comunitaria para promover proce-
sos formativos significativos y transformadores 
en comunidades diversas.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo empleó una metodo-
logía cualitativa de tipo documental para su in-
vestigación. Según Arias (2012), este enfoque 
implica la búsqueda, recuperación, análisis, 
crítica e interpretación de datos previamente 
registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales. Para obtener la literatura cientí-
fica relevante, se realizó una búsqueda exhaus-
tiva utilizando palabras clave como Formación 
Cultural, Espacios Comunitarios, Artes Escéni-
cas, Perspectiva Transdisciplinaria, Análisis Teó-
rico, Socioeducativo, entre otras. Esta búsque-
da se llevó a cabo en diversas bases de datos y 
sitios web de investigación, tales como Scopus, 
Redalyc, Scielo, Dialnet, Science Direct y Google 
Académico, así como en revistas especializadas 
en pedagogía.

En cuanto al procesamiento y análisis de 
los documentos obtenidos, se siguió el esque-
ma propuesto por Arias (2012) y Guirao et al. 
(2008). En la etapa inicial, se llevó a cabo la bús-
queda de fuentes en bases de datos electróni-
cas, centrándose en documentos relevantes al 
tema de investigación. Posteriormente, se reali-
zó una lectura inicial de los documentos dispo-
nibles, identificando la información pertinente 
para el estudio. Luego, se procedió a elaborar un 
esquema preliminar y organizar la información 
recopilada, estableciendo así una estructura 
tentativa para el artículo. En la etapa siguiente, 
se recopilaron datos mediante la lectura evalua-
tiva y la elaboración de resúmenes que se cen-
traron en aspectos relevantes al tema de inves-
tigación. Finalmente, se llevó a cabo un análisis 
e interpretación de la información recolectada 
en función del esquema preliminar establecido, 
permitiendo así realizar un análisis crítico de los 
documentos obtenidos y organizarlos de mane-
ra coherente con el enfoque del estudio.

III. DESARROLLO

Fundamentos teóricos de la formación cultural 
en espacios comunitarios

Para abordar de manera coherente los fun-
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damentos teóricos de la formación cultural en 
espacios comunitarios, es crucial establecer una 
estructura clara que enlace las ideas de manera 
fluida.

En primer lugar, se deben considerar las 
teorías del desarrollo cultural y la identidad cul-
tural. En este sentido, González (2006) señala 
que, en Venezuela, el proceso de construcción 
de identidades etnoculturales en las sociedades 
indígenas ha sido poco explorado. Asimismo, es 
esencial destacar la importancia de asumir po-
siciones en correspondencia con los enfoques y 
tendencias actuales del desarrollo pedagógico 
en el país (González, 2006). Por otro lado, Sala-
zar (2019) destaca que la relación entre cultura 
y desarrollo ha sido objeto de numerosas inves-
tigaciones y análisis multidisciplinarios, eviden-
ciando los desafíos en su estudio e interpreta-
ción.

Además, se debe analizar el papel de las 
artes escénicas en la construcción de identida-
des y transformación social. En este contexto, 
Gutiérrez (2003) sostiene que las artes han te-
nido un papel crucial en la representación de las 
narrativas de la identidad, especialmente en el 
ámbito latinoamericano desde principios del si-
glo pasado. Asimismo, Buschiazzo (2010) explica 
que el arte comunitario, al involucrar la colabo-
ración y participación de la comunidad, busca 
no solo crear obras artísticas, sino también pro-
mover la mejora social y la inclusión.

Por otro lado, es importante considerar 
los enfoques socioeducativos en la formación 
cultural en espacios comunitarios. En este sen-
tido, Drake-Tapia (2022) subraya la importancia 
de considerar la gestión y participación comuni-
tarias, así como los procesos de cambio en los 
territorios, en la concepción del desarrollo cul-
tural comunitario. Además, Martínez-Rodríguez 
(2019) destaca la necesidad de elevar los niveles 
de impacto de la educación superior en el orden 
social para cumplir con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Finalmente, se deben analizar los progra-
mas y políticas de formación cultural en espa-
cios comunitarios. En este contexto, Peña (2004) 
menciona que el programa de los Espacios Cul-
turales Comunitarios (ECC) en Venezuela, surgi-
do en 2001, se concibe como una respuesta a las 
condiciones contextuales del país y como un es-
pacio para la formación cultural. En conclusión, 
la formación cultural en espacios comunitarios 
se apoya en una variedad de fundamentos teóri-
cos que abordan tanto aspectos socioculturales 
como educativos, destacando la importancia de 
las artes, la participación comunitaria y la ges-

tión cultural en este proceso de desarrollo.
Perspectiva transdisciplinaria de las artes 

escénicas en la formación cultural:
Desde una perspectiva transdisciplinaria, 

es esencial comprender y aplicar los principios 
fundamentales de la transdisciplinariedad. Se-
gún Martínez (2007), Gedeón y García (2009), 
y Burnett (2000), la transdisciplinariedad se 
define como una estrategia de investigación 
integradora que busca comprender nuevos co-
nocimientos a partir del diálogo entre dos o 
más disciplinas. Esto implica analizar la realidad 
como un todo, en lugar de abordar por separa-
do cada una de sus partes componentes.

La transdisciplinariedad se distingue del 
término “multidisciplinario”, ya que no solo se 
trata del enriquecimiento de saberes entre dis-
ciplinas, sino de una integración de enfoques y 
conocimientos diversos (Paoli, 2019). Esta inte-
gración promueve la colaboración entre exper-
tos de diferentes campos, enfocándose en la re-
solución de problemas complejos y globales, así 
como reconociendo la interconexión de todos 
los aspectos de la vida y la investigación.

En el ámbito educativo, la transdiscipli-
nariedad desafía las estructuras tradicionales 
de las disciplinas académicas. Morin (1992) ar-
gumenta que las disciplinas surgen como una 
categoría de organización del conocimiento 
científico, pero la transdisciplinariedad busca 
trascender esas fronteras mediante el estudio 
del objeto de una disciplina a través de varias 
disciplinas a la vez (Ugas, 2006; Nicolescu, 1996; 
Borrero, 2008).

Aportes de disciplinas como la sociología, la 
educación, la antropología y las artes a la for-
mación cultural:

En el contexto de la formación cultural, 
diversas disciplinas aportan perspectivas funda-
mentales. Trujillo (2017) destaca que los escena-
rios sociales y culturales actuales requieren que 
los futuros docentes cuenten con herramientas 
conceptuales y metodológicas para comprender 
y analizar dichos escenarios, respondiendo así a 
las demandas sociales y culturales de los distin-
tos grupos con los que trabajarán en el aula.

Por ejemplo, la sociología ofrece análisis y 
diagnósticos de la sociedad, así como idearios 
de lucha contra el poder (Rojas, 2014). Además, 
la educación, según Bernal (2006), implica la 
transmisión cultural y la transferencia de identi-
dad entre generaciones, mientras que la Antro-
pología de la Educación se centra en la identidad 
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étnica y los cambios étnicos.

Integración de saberes y diálogo entre pers-
pectivas teóricas:

El diálogo de saberes y la integración de 
perspectivas teóricas son fundamentales en la 
formación cultural. Hernández, Lamus, Carrata-
lá y Orozco (2017) explican que el diálogo de sa-
beres busca comprender y contextualizar el co-
nocimiento mediante la reflexión y discusión de 
los actores involucrados. Esto implica relacionar 
estudiantes, docentes y comunidad, incorpo-
rando la realidad vivida a través de costumbres, 
hábitos, creencias y saberes populares (Pérez y 
Alfonzo, 2008).

Asimismo, el proyecto de investigación fa-
cilita la relación teoría-práctica, lo que permite 
la puesta en práctica de conocimientos para 
transformar contextos comunitarios (Pérez y Al-
fonzo, 2008).

Desafíos y oportunidades de un enfoque trans-
disciplinario:

En el contexto venezolano, la falta de una 
estructura legislativa actualizada ha limitado los 
avances en la reestructuración curricular de las 
instituciones de educación superior (Carmona, 
2004). Esto ha llevado a una incapacidad para 
responder adecuadamente a las demandas so-
ciales y a una desconexión con el contexto so-
cial.

Sin embargo, establecer un diálogo entre 
diferentes enfoques e investigadores en el ám-
bito educativo permite examinar los resultados 
de las políticas y la aplicación de la transdiscipli-
nariedad en modelos educativos, lo que podría 
mejorar la formación de profesionales en un 
contexto actual de demanda laboral (Ariza et al., 
2023).

Enfoques pedagógicos y metodológicos 
en la formación cultural mediante las artes es-
cénicas

En la formación cultural mediante las artes 
escénicas, se emplean diversos enfoques peda-
gógicos y metodológicos que convergen en la 
promoción del desarrollo integral de individuos 
y comunidades. Estos enfoques incluyen peda-
gogías críticas y participativas, metodologías ba-
sadas en la creación colectiva y el teatro comu-

nitario, aprendizaje situado y contextualizado 
en las comunidades, así como la vinculación con 
saberes y prácticas culturales locales.

Pedagogías críticas y participativas: 

Las pedagogías críticas y participativas en 
las artes escénicas nos permiten cuestionar las 
estructuras de poder y promover la transfor-
mación social a través de la reflexión y la acción 
colectiva (Borrero, 2021). Además, fomentan el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo en 
interacción con otros, fortaleciendo la coope-
ración cognitiva y el trabajo en equipo (Zapata, 
2010).

Metodologías basadas en la creación colectiva 
y el teatro comunitario:

 
La creación colectiva en el teatro comuni-

tario permite la integración de diversas voces, 
experiencias y perspectivas, fomentando el res-
peto por la pluralidad y la construcción de na-
rrativas inclusivas (Muñoz-Bellerin & Cordero-
Ramos, 2016). Estas metodologías propician el 
desarrollo de habilidades de colaboración, ne-
gociación y resolución de conflictos, fundamen-
tales para la convivencia en comunidades diver-
sas (Fonseca, 2010).

Aprendizaje situado y contextualizado en las 
comunidades: 

El aprendizaje situado y contextualizado 
en las comunidades a través de las artes escé-
nicas permite la vinculación directa con las rea-
lidades locales, favoreciendo la comprensión y 
la transformación de las problemáticas sociales 
(Mendoza et al., 2022). Además, esta contextua-
lización del aprendizaje facilita la apropiación de 
conocimientos y habilidades desde la práctica y 
la experiencia vivencial, enriqueciendo el proce-
so formativo (Motos et al., 2021).

Vinculación con saberes y prácticas culturales 
locales: 

La vinculación de las artes escénicas con 
los saberes y prácticas culturales locales permite 
la valoración y revitalización del patrimonio cul-
tural, fortaleciendo la identidad y la diversidad 
cultural (Rojas, 2016). Además, esta integración 
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facilita el diálogo intercultural y la construcción 
de narrativas inclusivas, promoviendo el respeto 
y la valoración de la diversidad cultural (Bello, 
2014).

Experiencias exitosas y desafíos en la imple-
mentación

Para abordar este tema, es importante pri-
mero analizar los casos de estudio de proyectos 
de formación cultural en espacios comunitarios 
a través de las artes escénicas. En estos casos, se 
pueden observar diversos factores que influyen 
en su éxito y sostenibilidad, así como los desa-
fíos y limitaciones que enfrentan durante su im-
plementación.

Uno de los aspectos destacados en los ca-
sos de estudio es el impacto en el desarrollo cul-
tural, la construcción de identidades y la trans-
formación social. Como señala Smith (2019), 
estos proyectos suelen fomentar el sentido de 
pertenencia y promover la participación activa 
de la comunidad en actividades culturales. Ade-
más, según Jones (2020), las artes escénicas 
pueden ser una herramienta poderosa para ex-
presar la diversidad cultural y promover el diálo-
go intercultural en espacios comunitarios.

Sin embargo, a pesar de los beneficios 
mencionados, la implementación de estos pro-
yectos enfrenta desafíos y limitaciones significa-
tivas. Uno de los desafíos principales es la falta 
de recursos financieros y apoyo institucional, 
como apunta García (2018). Además, según Pé-
rez (2021), la falta de infraestructura adecuada 
y la resistencia cultural pueden obstaculizar la 
realización efectiva de actividades culturales en 
espacios comunitarios.

Para superar estos desafíos y garantizar la 
sostenibilidad de las iniciativas de formación cul-
tural en espacios comunitarios, es crucial iden-
tificar y comprender los factores clave para el 
éxito. Según Rodríguez (2020), la colaboración 
entre diferentes actores, como organizaciones 
culturales, instituciones educativas y gobiernos 
locales, juega un papel fundamental en el éxito 
a largo plazo de estos proyectos. Además, según 
Pérez (2021), la participación activa de la comu-
nidad en todas las etapas del proceso es esen-
cial para garantizar su relevancia y adecuación a 
las necesidades locales.

En consecuencia, los casos de estudio de 
proyectos de formación cultural en espacios 
comunitarios a través de las artes escénicas 
ofrecen importantes lecciones sobre los impac-
tos, factores clave para el éxito y desafíos en su 

implementación. A través de un enfoque cola-
borativo y participativo, es posible superar los 
obstáculos y construir iniciativas culturalmente 
significativas y sostenibles en comunidades di-
versas.

Recomendaciones para Fortalecer la Forma-
ción Cultural en Espacios Comunitarios desde 
un Enfoque Transdisciplinario

En vista de la importancia de la formación 
cultural en espacios comunitarios desde una 
perspectiva transdisciplinaria, es fundamental 
considerar una serie de recomendaciones para 
fortalecer estas iniciativas. Estas recomendacio-
nes se basan en el análisis de los fundamentos 
teóricos, la perspectiva transdisciplinaria de las 
artes escénicas en la formación cultural, y las ex-
periencias exitosas y desafíos en la implementa-
ción de proyectos en estos espacios.

Promoción de la colaboración interdisciplina-
ria y el diálogo de saberes

Para fortalecer la formación cultural en 
espacios comunitarios, es imperativo promo-
ver la colaboración interdisciplinaria y el diálo-
go de saberes. Esto implica integrar diferentes 
disciplinas como la sociología, la educación, la 
antropología y las artes, tal como sugiere Trujillo 
(2017). Además, el diálogo de saberes facilita la 
comprensión contextualizada del conocimiento 
y la vinculación con la realidad vivida por la co-
munidad (Hernández et al., 2017).

Formación de facilitadores y gestores cultura-
les con un enfoque transdisciplinario

Otra recomendación clave es la formación 
de facilitadores y gestores culturales con un en-
foque transdisciplinario. Esto implica capacitar a 
profesionales que puedan abordar los desafíos 
actuales en la formación cultural, integrando 
perspectivas diversas y promoviendo la colabo-
ración entre diferentes áreas del conocimiento 
(Morin, 1992; Ugas, 2006). Además, es funda-
mental que estos facilitadores estén preparados 
para trabajar en conjunto con la comunidad y 
adaptar sus enfoques a las necesidades locales 
(Pérez y Alfonzo, 2008).

Políticas y programas que respalden estas ini-
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ciativas

Para garantizar la sostenibilidad de las ini-
ciativas de formación cultural en espacios co-
munitarios, es necesario contar con políticas 
y programas que las respalden. Esto incluye el 
desarrollo de marcos legales y financieros que 
promuevan la colaboración entre instituciones 
culturales, educativas y gubernamentales (Ro-
dríguez, 2020). Asimismo, es crucial que estos 
programas estén diseñados de manera partici-
pativa, involucrando a la comunidad en todas las 
etapas del proceso (Pérez, 2021).

Vinculación con organizaciones comunitarias y 
redes locales

Finalmente, se recomienda establecer vín-
culos sólidos con organizaciones comunitarias y 
redes locales. Estas alianzas pueden fortalecer 
la implementación de proyectos culturales, fa-
cilitando el acceso a recursos y promoviendo la 
participación activa de la comunidad (García, 
2018). Además, la colaboración con redes loca-
les permite compartir buenas prácticas, apren-
der de experiencias similares y ampliar el im-
pacto de las iniciativas culturales en diferentes 
contextos (Pérez, 2021).

En resumen, para fortalecer la forma-
ción cultural en espacios comunitarios desde 
un enfoque transdisciplinario, es fundamental 
promover la colaboración interdisciplinaria, for-
mar facilitadores con una visión integradora, 
desarrollar políticas y programas adecuados, y 
establecer vínculos sólidos con organizaciones 
comunitarias y redes locales. Estas recomenda-
ciones pueden contribuir significativamente a la 
creación de iniciativas culturales más sólidas, re-
levantes y sostenibles en comunidades diversas.

IV. CONCLUSIONES

En conclusión, el presente artículo ha ex-
plorado de manera exhaustiva la formación cul-
tural en espacios comunitarios desde una pers-
pectiva transdisciplinaria de las artes escénicas. 
A lo largo del análisis, se han identificado diver-
sos aspectos fundamentales que influyen en el 
desarrollo y la implementación de iniciativas cul-
turales en estos entornos.

En primer lugar, se ha destacado la impor-
tancia de los fundamentos teóricos en la for-
mación cultural comunitaria, abordando temas 
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como el desarrollo cultural, la construcción de 
identidades y la relación entre cultura y desa-
rrollo. Se ha evidenciado la necesidad de consi-
derar enfoques socioeducativos y programas y 
políticas específicas para promover una forma-
ción cultural inclusiva y relevante en espacios 
comunitarios.

Asimismo, se ha analizado la perspectiva 
transdisciplinaria de las artes escénicas en la 
formación cultural, subrayando la importancia 
de integrar conocimientos y enfoques diversos 
para abordar los desafíos actuales en este ámbi-
to. Se ha resaltado el papel crucial de la colabo-
ración interdisciplinaria y el diálogo de saberes 
en la promoción de una formación cultural inte-
gral y contextualizada.

Por otro lado, se han explorado los enfo-
ques pedagógicos y metodológicos en la forma-
ción cultural mediante las artes escénicas, des-
tacando la importancia de pedagogías críticas y 
participativas, metodologías basadas en la crea-
ción colectiva y el teatro comunitario, aprendi-
zaje situado y contextualizado en las comuni-
dades, y la vinculación con saberes y prácticas 
culturales locales.

Finalmente, se han revisado las experien-
cias exitosas y los desafíos en la implementación 
de proyectos de formación cultural en espacios 
comunitarios. Se ha evidenciado la importancia 
de la participación activa de la comunidad, el 
apoyo institucional y la colaboración entre dife-
rentes actores como factores clave para el éxito 
y la sostenibilidad de estas iniciativas.

En suma, el estudio proporciona una visión 
integral y fundamentada sobre la formación 
cultural en espacios comunitarios, destacando 
la necesidad de enfoques transdisciplinarios, la 
colaboración interdisciplinaria y la participación 
comunitaria para promover procesos formativos 
significativos y transformadores en comunida-
des diversas.
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SABERES SOCIO-CULTURALES PARA EL DESARROLLO SOSTE-
NIBLE EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA.

Siomara María Nisperuza Montalvo
Universidad Pedagógica Experimental Libertador -IMPM
siomaalejanisperuza@gmail.com

RESUMEN

En los programas oficiales, en Colombia aún existe estandarización de elementos sociocultu-
rales destinados a proporcionar una educación uniforme para todas las regiones y ciudadanos 
del país, sin tener en cuenta sus características diversas,  donde la rigidez de los planes de 
estudio y la falta de experiencia pedagógica entre los maestros de las zonas rurales, puede 
originar una demanda insatisfecha en las zonas marginadas. De allí que en este artículo tiene 
como objetivo realizar un acercamiento para  reflexionar sobre los saberes socio-culturales 
para el desarrollo sostenible en educación básica primaria, desde la realidad de los actores 
sociales del Centro Educativo Rural Riveras del Cauca, Municipio Caucasia, departamento An-
tioquia, Colombia. La investigación se ubica en el paradigma interpretativo, bajo el enfoque  
cualitativo y el método fenomenológico, a partir de los planteamientos tres (3) docentes del 
Centro Educativo Rural Riveras del Cauca como actores sociales. Se utilizó la entrevista a pro-
fundidad y la información se categorizo y codifico, para  triangular y precisar los hallazgos 
que permitan a los docentes hacer una praxis educativa diferente, transformadora, donde los 
estudiantes por pertenecer a una comunidad multicultural, desarrollen el pensamiento crítico 
sobre los saberes socio-culturales para el desarrollo sostenible en educación básica primaria,  
valorando el aporte de cada cultura, y muestren respeto por su contexto, comunidad, medio 
ambiente y hábitat.

SOCIO-CULTURAL KNOWLEDGE FOR SUSTAINABLE DEVELOP-
MENT IN PRIMARY BASIC EDUCATION.

ABSTRACT

In official programs, in Colombia there is still standardization of sociocultural elements ai-
med at providing a uniform education for all regions and citizens of the country, without ta-
king into account its diverse characteristics, where the rigidity of the study plans and the lack 
of pedagogical experience . among teachers in rural areas, it can create unmet demand in 
marginalized areas. Hence, this article aims to make an approach to reflect on socio-cultural 
knowledge for sustainable development in primary basic education, from the reality of the 
social actors of the Riveras del Cauca Rural Educational Center, Caucasia Municipality, Antio-
quia department, Colombia. The research is located in the interpretive paradigm, under the 
qualitative approach and the phenomenological method, based on the approaches of three 
(3) teachers of the Riveras del Cauca Rural Educational Center as social actors. The in-depth 
interview was used and the information was categorized and coded, to triangulate and specify 
the findings that allow teachers to make a different, transformative educational praxis, where 
students, because they belong to a multicultural community, develop critical thinking about 
knowledge. socio-cultural for sustainable development in primary basic education, valuing 
the contribution of each culture, and showing respect for its context, community, environment 
and habitat.
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I. INTRODUCCIÓN

La adopción de otros modos de 
vida, costumbres y necesidades nue-
vas, ha dado apertura a  una cultu-
ra global  basada en valores ajenos, 
afectando el saber sociocultural de 
poblaciones por el fácil acceso a la 
información, lo cual ha originado que 
las comunidades, pierdan su identidad 
cultural y asuman culturas regidas por 
agentes externos. En este escenario 
los aportes de Villegas (2017), indican 
que  la globalización ha llevado al de-
sarrollo de nuevos métodos de apren-
dizaje social y cultural; donde desde 
mi punto de vista, el conocimiento y 
los saberes, que se obtendrán, pueden 
llegar a convertirse, en un componen-
te clave del desarrollo sostenible y la 
creación de comunidades, más justas 
y equitativas. 

Ahora bien, hacer referencia a los 
saberes socioculturales que definen 
a una comunidad, en su cultura, cos-

tumbres y tradiciones; como las ca-
racterísticas,  que sustentan el marco 
patrimonial-cultural de las sociedades 
contemporáneas, nos permite repen-
sar, en el papel relevante de educar 
basado en sus saberes sociocultura-
les. Con base a lo anterior, resalta el 
hecho de que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, (UNESCO,  2018) 
responde a que “la cultura forma par-
te de nuestro ser y configura nuestra 
identidad. Sin cultura no hay desarro-
llo sostenible” (p. 1). 

Partiendo de este argumento, se 
debe garantizar el papel que tiene la 
cultura en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), enmarcado en que 
en los sistemas educativos implemen-
tados en los diferentes países, deben 
abordar esta necesidad en las institu-
ciones educativas, mediante la intro-
ducción de acciones, que empoderen 
a los estudiantes y alienten a las ins-
tituciones, a incorporar principios de 
sostenibilidad en sus estructuras de 
gestión, tomando en cuenta los sabe-

RÉSUMÉ

Dans les programmes officiels, en Colombie, il existe encore une standardisation des éléments 
socioculturels visant à fournir une éducation uniforme pour toutes les régions et tous les ci-
toyens du pays, sans tenir compte de ses diverses caractéristiques, où la rigidité des plans 
d’études et le manque d’expérience pédagogique parmi enseignants dans les zones rurales, 
cela peut créer une demande non satisfaite dans les zones marginalisées. Cet article vise donc 
à élaborer une approche de réflexion sur les connaissances socioculturelles pour le développe-
ment durable dans l’éducation primaire de base, à partir de la réalité des acteurs sociaux du 
Centre éducatif rural Riveras del Cauca, municipalité de Caucasia, département d’Antioquia, 
Colombie. La recherche se situe dans le paradigme interprétatif, sous l’approche qualitative 
et la méthode phénoménologique, basée sur les approches de trois (3) enseignants du Cen-
tre Éducatif Rural Riveras del Cauca en tant qu’acteurs sociaux. L’entretien approfondi a été 
utilisé et l’information a été catégorisée et codée, pour trianguler et préciser les résultats qui 
permettent aux enseignants de réaliser une pratique éducative différente et transformatri-
ce, où les élèves, parce qu’ils appartiennent à une communauté multiculturelle, développent 
une pensée critique sur les connaissances. socioculturel pour le développement durable dans 
l’éducation primaire de base, valorisant la contribution de chaque culture et faisant preuve de 
respect pour son contexte, sa communauté, son environnement et son habitat.

Mot clefes:
savoirs sociocultu-

rels, développement 
durable, éducation 

primaire de base, 
Colombie.

Siomara María Nisperuza Montalvo
Saberes socio-culturales para el desarrollo sostenible en educación básica primaria.

CONNAISSANCES SOCIO-CULTURELLES POUR LE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BASE.
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res socio-culturales. 
Es importante resaltar, que los referidos 

ODS, buscan la comprensión del valor de una 
respuesta educativa adecuada, la cual se refle-
ja en la nueva agenda mundial 2030, para el 
desarrollo sostenible, donde aparece en forma 
explícita, la educación como un objetivo inde-
pendiente en el Objetivo para el Desarrollo Sos-
tenible número 4 (ODS4), sobre: “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje duran-
te toda la vida para todos’ y tiene siete metas y 
tres medios de ejecución” (p. 2)

Cabe destacar que, a pesar de la falta de 
un ODS específico para la cultura, la misma está 
presente de manera transversal en objetivos 
relacionados con la educación, el desarrollo de 
ciudades sostenibles, la seguridad alimentaria, 
la protección del medio ambiente, el crecimien-
to económico, la promoción de sociedades in-
clusivas y pacíficas, y las políticas de consumo 
y producción sostenibles. Además, el ODS 17, 
promueve alianzas inclusivas entre sectores, 
como el cultural que no se reflejan directamen-
te en la agenda. 

En el ámbito educativo en Colombia, se ha 
asumido hacer énfasis en la atención por la for-
mación integral de los estudiantes, en la Ley 115 
de 1994, creada para garantizar el acceso a una 
educación da calidad para todos los ciudadanos, 
fomentar el desarrollo de habilidades y compe-
tencias necesarias para la vida en sociedad.  Por 
ello,   su preocupación en diseñar acciones que 
permitan fortalecer la identidad cultural de las 
comunidades, entre ellas la Ley 397 de 1997, la 
cual establece que el patrimonio cultural de la 
Nación, está constituida, por todos los bienes y 
valores culturales que son expresión de la nacio-
nalidad colombiana, tales como la tradición, las 
costumbres y los hábitos. 

Igualmente, se ha creo la Ley de Oficios 
Culturales la cual reconoce los saberes relacio-
nados con el patrimonio y las artes, esta define 
como oficios de las artes, las industrias creati-
vas y culturales y el patrimonio cultural, los que 
basan sus actividades en habilidades heredadas, 
tradición oral, práctica y aprendizaje. 

En este orden de ideas, se encuentran in-
dicios de investigaciones de aún subsisten prác-
ticas educativas incongruentes con los retos ac-
tuales, como es el caso de Avendaño y Parada 
(2013),  quienes plantearon que los métodos 
educativos más antiguos aún persisten en la re-
petición del conocimiento en espacios peque-
ños y restringidos (aulas), de manera vertical y 
autoritaria, y sin espacio para el pensamiento 

crítico, restringiendo su capacidad para enfren-
tar eficazmente desafíos sociales y ambientales.  

Dando pautas para incorporar la sostenibi-
lidad en la educación y formar, los ciudadanos 
y ciudadanas del futuro; así como, los métodos 
académicos para comprender la necesidad de 
generar acciones, que ayuden a formar un futu-
ro sostenible en muchos ámbitos.  Según Vilches 
et al, (2014), esta sostenibilidad en la educación 
se plantea, para atender el llamado de los or-
ganismos e instituciones internacionales, el cual 
ha ido aumento año tras año e invitando a que 
sea incluido en los currículos escolares 

En consecuencia el Ministerio de Educa-
ción Nacional, así como el de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial, iniciaron estrategias 
para la inclusión de la dimensión ambiental en 
la educación formal a partir de las políticas na-
cionales educativa y ambiental, y la formación 
de una cultura ética en el manejo del ambiente, 
mediante la definición y puesta en marcha de 
los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).

Al respecto, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2016), menciona que los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), men-
ciono que estos han tenido dificultades en su 
implementación, quedando relegados como un 
complemento en el ejercicio académico y no, 
como un principio formativo, inherente al cu-
rrículo. Sin embargo de manera alterna y de la 
mano de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y UNESCO, el país 
está comprometido en desarrollar adaptación 
sustancial en su sistema educativo, alineada con 
las metas propuestas en los tratados conjuntos.  
Asumiendo que dentro de las líneas estratégicas 
se encuentra implementar la educación, como 
instrumento para forjar valores, competencias y 
conocimientos, para la formación de un mejor 
futuro y más sostenible. 

Aunado a ello, Pérez y Santos (2017), con-
sideran que una educación sostenible, debe 
basarse fundamentalmente en la promoción 
de valores ambientales, ya que cada individuo 
debe mostrar respeto por su contexto, comuni-
dad, medio ambiente y hábitat. A la vez Torres y  
et. al (2018)  y Rendón et al., (2018), mencionan 
la necesidad de implementar acciones para que  
los ciudadanos participen y se responsabilicen, 
en desarrollar actividades que mejoren la cali-
dad de vida de la sociedad, además de proponer 
cambios curriculares con un enfoque en la sos-
tenibilidad. 

Ante estos resultados, Colombia es uno de 
los 171 países, que según  Herrero  (2018), se 
ha sumado a la implementación y cumplimiento 
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de los ODS, por lo cual ha diseñado un conjun-
to de estrategias articuladas y adaptadas a las 
condiciones del país, dentro de las cuales se in-
cluye la implementación de los ODS. Por ende 
el Ministerio de Educación de Colombia (2019), 
afirma que tiene como objetivo ser el país mejor 
educado de América Latina, al colocar  la educa-
ción, como la principal prioridad; y así, mejorar 
la prosperidad económica y social de sus habi-
tantes. 

En consonancia, Pérez y Solís (2020), desa-
rrollaron un plan de acción para la articulación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que permitiese a los actores involucrados con-
vertirse en agentes dinamizadores en el mejo-
ramiento de su comunidad, en cada una de sus 
dimensiones. Sin embargo Ensuncho y Almanza 
(2021), al hablar del Sistema Educativo colom-
biano, refieren que “se  ha intentado adaptar 
sus sistemas educativos a estándares aceptados 
internacionalmente sin ningún resultado, desco-
nociendo la mayoría de las veces, la idiosincrasia 
regional y local, así como la realidad nacional” 
(p. 16).  Así mismo, Torres (2021), menciona 
que los temas relacionados con sostenibilidad, 
son tratados exclusivamente en la asignatura de 
ciencias sociales, lo cual representa una debili-
dad. 

Ante esta panorámica, en el caso del 
Centro Educativo Rural Riveras del Cuca, del 
Municipio Caucasia, departamento Antioquia, 
Colombia, situada en una zona rural, presenta 
una herencia cultural que los caracteriza, como 
resultados de las diferentes cosmovisiones de 
los grupo de los Sinuanos, los Sabaneros y las 
comunidades paisa, que actualmente hacen 
vida en la región, cuyos actores sociales están 
relacionados con la producción de alimentos, la 
medicina convencional, protección del ambien-
te, el arte, la música y la danza, entre otras co-
sas, saberes que caracteriza  a  uno y se deben 
transmitir de generación en generación, como 
componente esencial de la identidad y la cultura 
de esa comunidad, con sus realidades e intere-
ses socioculturales.

Aunado a ello, la educación en el ámbito 
ecológico, en comunidades rurales, donde está 
enmarcado el Centro Educativo Rural Riveras 
del Cuca, del Municipio Caucasia, departamento 
Antioquia, Colombia; dependen de los saberes 
socioculturales, debido a que permite la preser-
vación y el uso sostenible de los recursos natu-
rales, ya que el conocimiento de la biodiversidad 
local, el clima, el suelo y otros factores ambien-
tales es crucial para el uso responsable de los 
recursos naturales de la comunidad.  

En consecuencia, para lograr resultados 
en pro de la calidad educativa, es imprescindi-
ble tomar en consideración la  Agenda 2030 de 
la ONU, para  obtener un futuro sostenible para 
todo los sujetos que conforman la comunidad; 
porque al no aprender sobre su propia cultura y 
valorarla, al igual que sus compañeros, pierden 
la oportunidad de entender y respetar a los de-
más, lo que conllevaría a que los escolares, ter-
minan por perder su identidad cultural y sentido 
de pertenencia a la comunidad. 

De allí que surge la interrogante ¿cuáles 
elementos están presentes en los saberes socio-
culturales para el desarrollo sostenible en edu-
cación básica primaria, desde  la realidad de los 
actores sociales del Centro Educativo Rural Rive-
ras del Cauca, Municipio Caucasia, departamen-
to Antioquia, Colombia?, lo cual permitirá des-
de la praxis educativa tomar acciones ante las 
diferencias culturales e individuales, de los es-
tudiantes y promover una educación inclusiva, 
que beneficia no solo al estudiante, sino a toda 
la comunidad en general, tomando en cuenta la 
realidad y lo que esboza la UNESCO (2022),  en 
los valores y principios que promueven el desa-
rrollo sostenible.  

En consecuencia este artículo permitirá 
dar respuesta a mi propósito de realizar un acer-
camiento preliminar para  reflexionar  sobre los 
saberes socio-culturales para el desarrollo sos-
tenible en educación básica primaria, desde la 
realidad de los actores sociales del Centro Edu-
cativo Rural Riveras del Cauca, Municipio Cauca-
sia, departamento Antioquia, Colombia 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Saberes socioculturales 

El término saberes socioculturales. se re-
fiere al conocimiento y la comprensión,  influen-
ciados por la cultura y la sociedad en la que 
viven las personas; el sociólogo francés Pierre 
Bourdieu, es una de las figuras más significativas 
en el estudio del conocimiento sociocultural, 
utiliza la idea del termino  habitus,  para explicar 
cómo el conocimiento y las prácticas culturales, 
se internalizan y se transforman en patrones 
habituales de comportamiento; argumentan-
do según plantea Plaza (2020), que es un sub-
producto de la experiencia social y el cómo las 
personas, se relacionan con su entorno, lo cual 
puede influir en cómo las personas piensan, se 
comportan e interactúan con los demás.
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Al respecto Jara (2020), propone un enfo-
que centrado en la sabiduría colectiva, en el que 
busca reconocer y valorar el conocimiento y las 
prácticas culturales de las comunidades y gru-
pos marginados, y aboga por una comprensión y 
respeto más profundos de la diversidad cultural 
y la interconexión entre los humanos y el mundo 
natural. 

Del mismo modo, recientemente Ro-
dríguez (2022), menciona un enfoque que se 
centra en la interculturalidad crítica, donde el 
objetivo es comprender el conocimiento y las 
prácticas culturales, de diversos grupos sociales 
y culturales, para fomentar el diálogo crítico y 
reflexivo, sobre las diferencias culturales y los 
desafíos que enfrentan los grupos marginados 
y excluidos

Estos saberes o conocimiento sociocultu-
rales, son resultado de la experiencia personal, 
la observación de las comunidades y culturas en 
las que viven las personas y puede ser transmi-
tida a través de la educación formal, la tradición 
oral, la práctica y la observación participante. 
Como refiere Vygotsky, en su teoría del apren-
dizaje sociocultural,  el conocimiento es un pro-
ceso de socialización en el que los individuos, 
aprenden a través de la observación y la parti-
cipación en la práctica cultural y social, desde al 
reflexionar sobre sus propias realidades sociales 
y culturales.

Dentro de las barreras que me parecen re-
levantes mencionar, esta las que indican López 
et al. (2020), quienes sostienen que los desafíos 
incluyen barreras lingüísticas y culturales, así 
como una falta de apreciación de la diversidad 
cultural y la exclusión y discriminación, que en-
frentan los migrantes en el sistema educativo. 
Otro argumento, según  Lozano et al. (2021), es 
lo que enfrentan los estudiantes en Colombia en 
cuanto a la falta de reconocimiento y valoración 
del conocimiento indígena, la falta de recursos y 
materiales adecuados para enseñarlos, y la dis-
criminación y exclusión experimentada por los 
estudiantes dentro del sistema educativo. 

Planteamientos válidos y relevante a con-
siderar en este artículo, debido a que en el Cen-
tro Educativo Rural Riveras del Cauca, Municipio 
Caucasia, departamento Antioquia, Colombia; 
existen diferentes cosmovisiones de los grupos 
de los Sinuanos, los Sabaneros y las comuni-
dades paisa, que actualmente hacen vida en 
la región; y a la vez, acuden a dicha institución 
educativa, para formarse y compartir ideas, re-
lacionarse y convivir, gran parte de su vida, du-
rante varios años. . 

 

Desarrollo  sostenible

El término sustentable, está relacionado 
con aquello que puede mantenerse a través del 
tiempo en las  mismas  o  similares  condicio-
nes, asegurando las  necesidades  del presente, 
sin comprometer la capacidad de las futuras. En 
educación el desarrollo sustentable es  la  herra-
mienta  más   eficiente  para  adquirir una   con-
ciencia ambiental  y  una  cultura  de  desarrollo 
sustentable, el cual dio inicio en la Conferencia 
de Naciones  Unidas,  sobre Medio  Ambiente  
y Desarrollo,  en Río de Janeiro  en 1992, en la  
llamada  Cumbre  de  la  Tierra. 

 En esta conferencia se originó el docu-
mento Agenda 21, donde se tomó en cuenta el 
papel que juega la educación en el  desarrollo 
sustentable;  este, desde  2005  a  2014, fue  su-
pervisada  por  la  UNESCO,  con  una  visión  glo-
bal,  hacia un  mundo,  en  el que todos tienen la  
oportunidad  de una  educación  de calidad, que 
contemple aprender  los  valores,  conductas  y  
estilos  de  vida  necesarios  para  un  futuro sus-
tentable, para la transformación de la sociedad

La   educación   según la UNESCO (2019), 
es un derecho de la humanidad y fundamental 
para el desarrollo sostenible y la paz; todos los 
objetivos de la agenda 2030; necesitan de la 
educación, para proporcionar a las personas los 
valores, competencias y conocimientos nece-
sarios, para vivir con dignidad y contribuir con 
la sociedad. Debe estar fundamentada, en un 
enfoque interdisciplinario y  holístico,  para una  
enseñanza, que promueva  el  pensamiento  crí-
tico  y creativo,  en  el  proceso  educativo.  

En tal sentido, implica  nuevas  formas  de  
enseñanza  y aprendizaje en las diferentes asig-
naturas del  currículo, donde la Educación Pri-
maria es un escenario propicio, que comprende 
diferentes funciones educativas: compensato-
rias, socializadoras y preventivas, que permitan 
incorporar saberes socioculturales, para lograr  
el  desarrollo sustentable que requiere  un  cam-
bio global de  mentalidad  y comportamiento,  
de  tal  manera que la educación  es  un elemen-
to clave para este cambio. 

Objetivos de desarrollo sostenible

En la agenda 2030, se encuentran 17  Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas, en los cuales se incluyen, lograr una 
educación de calidad, cuyo objetivo se identifi-
ca como el ODS-4, cobrando importancia en la 
consecución del resto de objetivos, por medio 
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de la educación que adquieran las generaciones 
venideras. 

En este marco, todos los países toman en 
cuenta en la ley, los ODS a través de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS), siendo de 
suma importancia las competencias clave y los 
objetivos, que permitirán el desarrollo de la sos-
tenibilidad en el alumnado. Posee un carácter 
integrador e indivisible, que implica  las acciones 
a tomar, para su ejecución. Además es univer-
sal,  al ser tomada en cuenta a nivel mundial en 
todas las naciones, las cuales deben dirigir sus 
esfuerzos, desde sus gobiernos, sector privado y 
sociedad civil, con el fin de promover la prospe-
ridad y proteger al planeta, priorizando los obje-
tivos más rezagados, de acuerdo a su realidad. 

Dentro de sus 17 objetivos, se destaca el 
que hace referencia a la educación: ODS4, el 
cual plantea garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, para promover oportuni-
dades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. Al respecto en cuanto a la calidad educa-
tiva, Garnier (2008), plantea: 

Es aquella que exige la atención de 
las características personales de 
cada estudiante, sus necesidades y 
aspiraciones; su estilo y habilidades 
de aprendizaje, su pertenencia cul-
tural, social, étnica y económica; sus 
talentos y minusvalías; su credo re-
ligioso y la formación de su aptitud 
para un aprendizaje continuo (p.6).

En tal sentido, se resalta la necesidad de 
tomar en cuenta no solo las características del 
entorno o contexto, sino también de los estu-
diantes y su cosmovisión del mundo y su reali-
dad. Por ello, es necesario resaltar el informe de 
seguimiento de la educación mundial realizado 
por la UNESCO (2020), donde se plantea que 
para lograrlo, se han de considerar las metas del 
ODS4, que señalan que para  2030, los países 
deben:

garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teó-
ricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la edu-
cación para el desarrollo sostenible 
y la adopción de estilos de vida sos-
tenibles, los derechos humanos, la 
igualdad entre los géneros, la pro-
moción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural 
y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros 
medios (p. 2).

Esto sugiere que los países, como es caso 
de Colombia, debe considerar los logros que 
pretende alcanzar a través del tiempo, en cuan-
to a la educación a impartir en sus instituciones 
educativas, como es el caso del Centro Educati-
vo Rural Riveras del Cauca, Municipio Caucasia, 
departamento Antioquia, debido a la diferentes 
cosmovisiones presentes en sus saberes socio-
culturales, por la presencia de los Sinuanos, los 
Sabaneros y las comunidades paisa, que actual-
mente hacen vida en la región.

A la vez se reseña en dicho informe que los 
Indicadores a considerar son:  

Grado en que i) la educación para 
la ciudadanía mundial y ii) la edu-
cación para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad de género y los 
derechos humanos, se incorporan 
en todos los niveles de a) las políti-
cas nacionales de educación, b) los 
planes de estudio, c) la formación 
del profesorado y d) la evaluación 
de los estudiantes (p 3).

La realización y puesta en práctica del ODS 
4, en cada país supone un esfuerzo de armoni-
zación y adaptación de políticas y planes educa-
tivos nacionales, hacia las metas a cumplir, to-
mando en consideración las metas globales y las 
prioridades en cuanto a políticas de la Agenda 
2030, para lo cual debe existir un nivel de com-
promiso político, a tomar en cuenta en la planifi-
cación, los convenios institucionales y el aporte 
humano, técnico y financiero,  que se necesita 
para lograrlo; tal como los refiere, el Ministerio 
de educación Colombiano y sus instituciones 
educativas, en los proyectos a ejecutar. 

Educación básica primaria de colombia

La educación es la base para mejorar 
nuestra vida y el desarrollo sostenible, además 
de mejorar la calidad de vida de las personas, 
el acceso a ella en forma inclusiva y equitativa, 
puede llegar a permite  el desarrollo  de solu-
ciones innovadoras a los problemas a los que 
nos enfrentamos en la sociedad. Al respecto la 
UNESCO (2019), menciona que es un derecho 
humano y una fuerza del desarrollo sostenible y 
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de la paz, tal como se expresa en cada objetivo 
de la Agenda 2030, cuando afirma que “se nece-
sita de la educación para dotar a todas las per-
sonas de los conocimientos, las competencias y 
los valores necesarios que le permitirán vivir con 
dignidad, construir sus propias vidas y contribuir 
a las sociedades en las que viven” (p. 2).

Tomando en consideración este plantea-
miento el Ministerio de educación en Colombia 
(2022), define la educación como un “proceso 
de formación permanente, personal cultural y 
social que se fundamenta en una concepción in-
tegral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes” (p. 3). Tal como 
se refleja en su Constitución Política de 1991, 
indicando a la vez que su  sistema educativo lo 
conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco 
grados y secundaria cuatro grados), la educa-
ción media (dos grados y culmina con el título 
de bachiller) y la educación superior.

Es importante la preocupación del Minis-
terio de  educación por lograr una educación de 
calidad, lo cual no solo se refleja en los cambios 
que ha venido implementando; sino también, 
en los resultados de la formación de los estu-
diantes, como se muestra en el Sistema de In-
formación de Tendencias Educativas en América 
Latina  (SITEAL, 2019):   

La educación general básica tiene 
una duración de nueve años. Se divi-
de en dos ciclos: la educación básica 
primaria destinada a niños y niñas 
de 6 a 10 años, y la educación bá-
sica secundaria, destinada a niños y 
niñas de 11 a 14 años. La educación 
básica constituye el requisito previo 
para el ingreso a la educación media 
o el acceso al servicio especial de 
educación laboral. El acceso y gra-
duación del nivel primario está cer-
cano a la universalización. En 2016, 
el 97,6% de los niños y niñas de 6 
a 11 años y el 94,5% de los niños y 
niñas de 12 a 14 años se encontraba 
escolarizado (p. 5).

En consecuencia, esto puede verse refleja-
do en  las ansias de lograr una educación  de 
calidad, para contribuir al desarrollo de su país y 
los estudiantes, tomando en cuenta sus necesi-
dades y aspiraciones; sus habilidades de apren-
dizaje, su pertenencia cultural, social, étnica y la 
formación para enfrentar los retos.

III. METÓDICA SELECCIONADA PARA ABOR-
DAR LA INVESTIGACIÓN

Se asumió el paradigma interpretativo, que 
según Ruiz (2012), expresa busca  “profundizar 
el conocimiento y comprensión del porqué de 
una realidad” (p.32), de allí que a partir de la 
interrelación investigador-actores sociales, del 
Centro Educativo Rural Riveras del Cauca, Mu-
nicipio Caucasia, departamento Antioquia, Co-
lombia,  logre entender la realidad del saberes 
socioculturales para el desarrollo sostenible, en 
su contexto y las concepciones que tienen los 
sujetos de ella. 

Esta metódica, permitió desarrollar un pro-
cedimiento inicial de forma inductiva,  reflexiva 
y auto reflexiva, que me oriento desde la cons-
trucción y reconstrucción intersubjetiva de los 
significados del objeto de estudio y de mi voz 
como investigador, hacia las categorías y sub-
categorías que conformaron la base para un 
acercamiento preliminar que me oriento a re-
flexionar sobre los saberes socio-culturales para 
el desarrollo sostenible en educación básica pri-
maria, desde la realidad de los actores sociales 
del Centro Educativo Rural Riveras del Cauca, 
Municipio Caucasia, departamento Antioquia, 
Colombia.

En referencia a las técnicas e instrumentos 
para recaudar la información, se utilizan: la téc-
nica de la observación no participante y la en-
trevista en profundidad, que permitieron captar 
aspectos de la realidad, en la que se desenvuel-
ven los docentes, tomando en cuenta: expresio-
nes, gestos, y posturas como elementos simbó-
licos que subyacen en los mismos, la cual estará 
fundamentada en las unidades hermenéuticas, 
que se formularon para lograr el propósito esen-
cial de esta investigación, las cuales estuvieron 
orientadas a entender la realidad sobre los sa-
beres socioculturales y el desarrollo sostenible 
en el Centro Educativo Rural Riveras del Cauca, 
Municipio Caucasia, departamento Antioquia, 
Colombia. 

El acopio y análisis de los protocolos de 
información  se transcribió en matrices, don-
de en forma narrativa se colocaron los discur-
sos provenientes de los actores sociales, lo cual 
permitió identifica las categorías y subcatego-
rías emergentes en el estudio. El análisis de la 
información ya organizada,  permitió estable-
cer criterios que conllevaron al acercamiento 
preliminar sobre los saberes socio-culturales 
para el desarrollo sostenible en educación bási-
ca primaria, del Centro Educativo Rural Riveras 
del Cauca, Municipio Caucasia, departamento 
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Antioquia, Colombia., sin la necesidad de tener 
esquemas preestablecidos.

IV. REFLEXIONES   

La percepción del mundo y los desafíos 
que debemos afrontar, ante las  transformacio-
nes y los cambios, a los cuales nos enfrentamos 
día a día,  es un desafío que puede superarse 
al impulsar una educación que haga viable  un  
futuro  sustentable, que contribuya a preparar a 
los estudiantes, para la toma de decisiones, que 
promueva un comportamiento para el desarro-
llo culturalmente plural y  sustentable.  

De allí que como docentes, debemos ser 
copartícipes de esos cambios en la educación  
para  el  desarrollo sustentable (EDS), integran-
do  valores, saberes y prácticas del desarrollo  
sostenible,  en todos los aspectos de la forma-
ción de los estudiantes, promoviendo el desa-
rrollo del pensamiento crítico, la creación de 
actitudes protectoras y una activa participación, 
en la toma de decisiones.

Además el enfoque dialéctico y holístico 
basado en las exigencias de la EDS, requiere un 
esfuerzo organizado, de los gobiernos, sector 
privado y sociedad civil, en forma institucional 
e interinstitucional, con efecto de cascada, que 
requiere planeación, organización, control y 
evaluación, según las metas asumidas, tomando 
en consideración las metas globales y las priori-
dades en cuanto a políticas de la Agenda 2030.

En el Centro Educativo Rural Riveras del 
Cauca, Municipio Caucasia, departamento An-
tioquia, Colombia los saberes socio-culturales 
para el desarrollo sostenible en educación bá-
sica primaria, se plantea la necesidad de una 
concienciación hacia las nuevas generaciones, 
desde el ámbito escolar para que la sociedad 
progrese en el Desarrollo Sostenible,  ante pro-
puestas están orientados en los logros de los 
objetivos de desarrollo del desarrollo sosteni-
ble, motivando y  a promoviendo los saberes 
socioculturales, que lleve implícito sobre todo 
proteger y cuidar al ser humano.

Tomando en cuenta la información sumi-
nistrada por los informantes clave del Centro 
Educativo Rural Riveras del Cauca, Municipio 
Caucasia, departamento Antioquia, Colombia, 
se presenta tres visiones: la primera, donde los 
estudiantes asumen e interpretan la cultura de 
los otros, según su propia cultura; la segunda, 
donde se ubican entre las diferentes cultural 
presentes en su realidad, ya que con el conoci-
miento que posee hacen comparaciones con su 

propia cultura y explicarlas, lo cual permite in-
ferir que han internalizado los saberes sociocul-
turales presentes en ellas; y una tercera, donde 
el estudiante cree estar por encima de esas cul-
turas, adoptando en ese caso el punto de vista 
de otros, sin renunciar a su propia identidad; de 
ellas la que más prevalece en la segunda.    

En tal sentido, al considerar la información 
suministrada por los docentes sobre los saberes 
socio-culturales para el desarrollo sostenible 
en educación básica primaria, el estar en con-
tacto con otras culturas, no significa que haya 
una consonancia entre las  culturas de los Sinua-
nos, los Sabaneros y las comunidades paisa, que 
actualmente hacen vida en la región, sino que 
plantea la necesidad de desarrollar una compe-
tencia intercultural, que permite evitar los cho-
ques culturales y mantener relaciones cordiales 
entre distintas culturas, dejando abierta la al-
ternativa de que el alumno se transforma en un 
mediador entre distintas culturas.

Alcanzar los objetivos del desarrollo soste-
nible propuesto por la ONU para el año 2030, 
específicamente el ODS4, va a permitir superar 
las diferencias culturales e individuales, al desa-
rrollar la empatía y comprensión intercultural, 
repensando en cómo se aprenden y se interna-
lizan, los saberes socioculturales desde la soste-
nibilidad, permitiendo una mejor relación entre 
los estudiantes de diferentes culturas, como 
miembros de una comunidad que necesita com-
prender mejor sus propias creencias, valores y  
apreciar las diferencias culturales, entre ellos y 
otros grupos.  

Esto puede llevar por un lado, a un enfoque 
que se centre en la interculturalidad crítica, que 
permita comprender los saberes y las prácticas 
culturales, de diversos grupos sociales y cultu-
rales; a través del diálogo crítico y reflexivo, ba-
sado en las diferencias culturales y los desafíos 
que enfrentan; lo cual, permitirá a los alumnos 
buscar o ubicar alternativas, para que adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos, necesa-
rios para promover el desarrollo sostenible, me-
diante la educación para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida sostenibles.

Y por otro lado, un enfoque participativo 
y colaborativo, que involucre a las comunidades 
locales, en los procesos de toma de decisiones 
y la planificación, para el desarrollo sostenible, 
que les permite comprender y abordar los pro-
blemas y desafíos sociales, que les compete a 
todos y cada uno de los individuos de la región 
del Municipio Caucasia, departamento Antio-
quia, Colombia, donde todos contribuyan a lo-
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grar las metas individuales y colectivas, en pro 
del crecimiento de la región y el país en conso-
nancia con los objetivos globales expuestos en 
la a agenda 2030. 
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AXIOLOGÍA TRANSCOMPLEJA EN LA INFANCIA: UN EXAMEN 
DE SU IMPACTO EN LAS EMOCIONES Y EL APRENDIZAJE EN LA 
EDUCACIÓN INICIAL.

Yusleide Orasma
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
orasmayusl@gmail.com

RESUMEN

En el ámbito de la filosofía, la axiología transcompleja se erige como un enfoque que trascien-
de las limitaciones éticas, adentrándose en dimensiones estéticas y culturales. En el contexto 
educativo, su propósito es integrar diversas corrientes de pensamiento y disciplinas, recono-
ciendo la inherente complejidad de la realidad. Este paradigma promueve una visión holística 
y transformadora, amalgamando aspectos ontológicos y gnoseológicos. La metodología cua-
litativa empleada se fundamenta en la comprensión profunda de experiencias y percepcio-
nes, evitando explicaciones predictivas. El respaldo de estudios de caso y análisis documental 
estructurado fortalece la investigación, mientras que la revisión bibliográfica sistemática y 
selectiva amplía la comprensión de la aplicación de la axiología transcompleja en la educación 
primaria. La transcomplejidad redefine el proceso educativo en este nivel, respondiendo a la 
diversidad, complejidad y cambio continuo de la sociedad actual. Destaca la integración de 
corrientes de pensamiento, el papel crucial del docente y la evaluación adaptada a entornos 
complejos. Asimismo, subraya la importancia de la espiritualidad en la educación primaria, 
contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. Investigaciones respaldan la efectivi-
dad de este enfoque, mostrando mejoras en participación, motivación, inteligencia emocional 
y empatía de los estudiantes, lo que refuerza la satisfacción de los docentes y su percepción 
de la relevancia y aplicabilidad de la transcomplejidad. En conclusión, la axiología transcom-
pleja redefine la enseñanza en la educación primaria, preparando a las nuevas generaciones 
para enfrentar desafíos complejos. Se recomienda invertir en la formación del profesorado, 
revisar currículos y realizar más investigaciones para respaldar empíricamente este enfoque. 
Este paradigma educativo trasciende los límites convencionales, promoviendo una educación 
holística, inclusiva y adaptada al siglo XXI.

TRANSCOMPLEX AXIOLOGY IN CHILDHOOD: AN EXAMINA-
TION OF ITS IMPACT ON EMOTIONS AND LEARNING IN EARLY 
EDUCATION.

ABSTRACT

In the realm of philosophy, transcomplex axiology emerges as an approach that transcends 
ethical limitations, delving into aesthetic and cultural dimensions. In the educational context, 
its purpose is to integrate various streams of thought and disciplines, recognizing the inherent 
complexity of reality. This paradigm promotes a holistic and transformative vision, blending 
ontological and epistemological aspects. The qualitative methodology employed is grounded 
in a deep understanding of experiences and perceptions, avoiding predictive explanations. The 
support of case studies and structured documentary analysis strengthens the research, while 
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I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la filosofía, la 

axiología transcompleja en la infancia, 
según Saavedra (2023), representa un 
enfoque que trasciende las limitacio-
nes éticas, sumergiéndose en dimen-

RÉSUMÉ

Dans le domaine de la philosophie, l’axiologie transcomplexe émerge comme une approche qui 
transcende les limitations éthiques, explorant les dimensions esthétiques et culturelles. Dans 
le contexte éducatif, son objectif est d’intégrer divers courants de pensée et disciplines, recon-
naissant la complexité inhérente de la réalité. Ce paradigme promeut une vision holistique 
et transformative, mêlant aspects ontologiques et épistémologiques. La méthodologie quali-
tative utilisée est ancrée dans une compréhension profonde des expériences et perceptions, 
évitant les explications prédictives. Le soutien d’études de cas et d’une analyse documentaire 
structurée renforce la recherche, tandis qu’une revue de littérature systématique et sélective 
enrichit la compréhension de l’application de l’axiologie transcomplexe dans l’enseignement 
primaire. La transcomplexité redéfinit le processus éducatif à ce niveau, en réponse à la diver-
sité, à la complexité et au changement continu de la société d’aujourd’hui. Elle met en avant 
l’intégration de courants de pensée, le rôle crucial de l’enseignant et l’évaluation adaptée 
aux environnements complexes. Elle souligne également l’importance de la spiritualité dans 
l’enseignement primaire, contribuant au développement intégral des étudiants. La recherche 
soutient l’efficacité de cette approche, montrant des améliorations dans la participation des 
étudiants, la motivation, l’intelligence émotionnelle et l’empathie, renforçant la satisfaction 
des enseignants et leur perception de la pertinence et de l’applicabilité de la transcomplexité. 
En conclusion, l’axiologie transcomplexe redéfinit l’enseignement dans l’enseignement pri-
maire, préparant les nouvelles générations à relever des défis complexes. Il est recommandé 
d’investir dans la formation des enseignants, de revoir les programmes et de mener des re-
cherches supplémentaires pour soutenir empiriquement cette approche. Ce paradigme éduca-
tif transcende les frontières conventionnelles, promouvant une éducation holistique, inclusive 
et adaptée au XXIe siècle. 

Mot clefes:
axiologie transcom-

plexe, éducation 
primaire, complexité, 

formation des enseig-
nants, intégration des 

programmes.

AXIOLOGIE TRANSCOMPLEXE DANS L’ENFANCE : UN EXAMEN 
DE SON IMPACT SUR LES ÉMOTIONS ET L’APPRENTISSAGE EN 
ÉDUCATION PRIMAIRE.
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systematic and selective literature review enhances the understanding of the application of 
transcomplex axiology in primary education. Transcomplexity redefines the educational pro-
cess at this level, responding to the diversity, complexity, and continuous change of today’s 
society. It highlights the integration of streams of thought, the crucial role of the teacher, 
and evaluation adapted to complex environments. It also emphasizes the importance of spiri-
tuality in primary education, contributing to the integral development of students. Research 
supports the effectiveness of this approach, showing improvements in student participation, 
motivation, emotional intelligence, and empathy, reinforcing teachers’ satisfaction and their 
perception of the relevance and applicability of transcomplexity. In conclusion, transcomplex 
axiology redefines teaching in primary education, preparing new generations to face complex 
challenges. It is recommended to invest in teacher training, review curricula, and conduct 
further research to empirically support this approach. This educational paradigm transcends 
conventional boundaries, promoting a holistic, inclusive, and adapted education for the 21st 
century.
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siones estéticas y culturales. Enmarcado en la 
metafísica y la ética, este enfoque se expande 
hacia la estética y la antropología cultural, exa-
minando la intrínseca relación de los valores con 
la esencia del ser y su influencia en la percep-
ción estética. Complementando esta perspecti-
va, Barrios (2011) amplía la comprensión de la 
axiología como la teoría del valor, considerando 
tanto los aspectos positivos como negativos, 
evaluando no solo lo positivo, sino también los 
principios subyacentes en la valoración.

Por otro lado, Villegas (2016) introduce la 
transcomplejidad como paradigma, caracteri-
zando la realidad como compleja y relacional. En 
su dimensión axiológica, resalta la objetivación 
de la realidad subjetiva, proponiendo la objetivi-
dad dinámica. Desde una perspectiva educativa, 
Camacho y Marerro (2023) aportan la visión de 
la espiritualidad, distinguiendo entre religión y 
espiritualidad, abogando por considerar esta úl-
tima como una dimensión educable. Se propo-
ne la integración de todas las dimensiones de la 
persona en programas educativos, enfatizando 
la búsqueda interior y la atención a la interiori-
dad.

En el contexto de la educación inicial, Goi-
cochea (2023) destaca la necesidad imperante 
de redefinir sus fundamentos, subrayando su 
desviación hacia modas pedagógicas y la falta 
de directrices claras en los currículos de jardi-
nes de infancia. Aboga por enfoques respalda-
dos por avances en disciplinas como psicología 
y neurociencias, posicionando la educación ini-
cial como fundamental para el pleno desarrollo 
humano y destacando la importancia de la es-
timulación temprana. La inversión eficaz en la 
primera infancia se presenta como esencial para 
un desarrollo pleno, influyendo tanto en el ám-
bito individual como en el progreso general de 
la sociedad.

II. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN

El presente estudio adoptó un enfoque 
cualitativo, alineado con la esencia de la inves-
tigación centrada en comprender la aplicación 
de la axiología transcompleja en la educación 
primaria. Este enfoque cualitativo se basó en 
la comprensión profunda de las experiencias y 
percepciones de los participantes, evitando la 
búsqueda de explicaciones predictivas o de con-
trol (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

La metodología empleada siguió los proce-
sos de acceso a la información propuestos por 

Sánchez Flores (2019). Estos procesos facilitaron 
la exploración de las dimensiones subjetivas de 
la aplicación de la axiología transcompleja en la 
educación primaria, permitiendo la interpreta-
ción de las complejidades inherentes al tema.

Específicamente, se llevó a cabo un es-
tudio de caso, haciendo uso de la técnica de 
análisis documental. El análisis documental se 
concibió como un procedimiento científico sis-
temático, alineado con la naturaleza cualitativa 
de la investigación. Esta técnica se caracteriza 
por su enfoque estructurado para indagar, reco-
lectar, organizar, analizar e interpretar informa-
ción relevante sobre la aplicación de la axiología 
transcompleja en la educación primaria (Mora-
les, 2015).

Para alcanzar los objetivos de la investi-
gación, se implementó una revisión exhaustiva 
de la literatura, constituyendo así una revisión 
bibliográfica sistemática y selectiva. Este enfo-
que contribuyó a localizar, organizar y analizar 
información pertinente sobre la aplicación de la 
axiología transcompleja en la educación prima-
ria (Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019).

La combinación de estos métodos y técni-
cas proporcionó una estructura integral para ex-
plorar la complejidad de la aplicación de la axio-
logía transcompleja en la educación primaria. El 
enfoque cualitativo permitió capturar las sutile-
zas de las experiencias, mientras que el análisis 
documental y la revisión bibliográfica ofrecieron 
un sólido respaldo metodológico para abordar 
la temática desde diversas perspectivas.

III. DEFINICIÓN Y MARCO TEÓRICO

La axiología transcompleja, según Pérez y 
Alfonzo (2016), representa una ruptura con la 
visión ontológica dominante, permitiendo aden-
trarse en niveles de realidad más profundos y 
generando nuevas significaciones y narrativas. 
Este enfoque combina aspectos ontológicos y 
gnoseológicos, lo objetivo con lo subjetivo, y 
la estética con la investigación. Linares (2014) 
la presenta como una propuesta emancipado-
ra y transformadora que integra paradigmas, 
abriendo paso a la incertidumbre y permitiendo 
estructurar nuevos fundamentos de explicación 
de la realidad.

En el ámbito educativo, la transcompleji-
dad, según Sánchez (1995), busca lo que está 
entre, a través y más allá de las disciplinas, 
siendo una nueva forma de vivir y convivir en la 
humanidad. Desde la perspectiva de Sánchez y 
Sánchez, la educación primaria, cuando se abor-
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da desde la transcomplejidad, se relaciona con 
la formación integral y transcompleja de los es-
tudiantes, considerando la individualidad, crea-
tividad y factores externos.

González (2021) destaca que la teoría 
educativa de la transcomplejidad propone ba-
ses teóricas para construir propuestas de refor-
mas educativas a nivel global, donde el sujeto 
se convierte en un educando complejizador. La 
transcomplejidad, vista en términos educativos, 
implica reconocer la complejidad inherente a los 
seres humanos, enfrentando la incertidumbre, 
la angustia y el desorden como parte de su exis-
tencia (Morín, 2005).

En el contexto de la educación primaria, se 
destaca la necesidad de considerar el entorno 
escolar como espacio para la promoción, reco-
nocimiento y valoración de diversas corrientes 
de pensamiento. Este enfoque fomenta la re-
flexión sobre las realidades complejas de cada 
actor educativo, contribuyendo a la construc-
ción continua de saberes, vivencias y conoci-
mientos para la transformación del entorno.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
la transcomplejidad se evidencia en las accio-
nes, estrategias y actividades, donde los actores 
participantes muestran actitudes y realidades 
complejas. Se integran percepciones cognitivas 
e intereses de formación que permiten la cons-
trucción colectiva del conocimiento, orientada a 
los intereses comunes de los participantes del 
proceso educativo. Esta práctica educativa bus-
ca coordinar y guiar el proceso educativo desde 
la simplicidad a la complejidad, promoviendo 
capacidades comunicativas y el desarrollo del 
poder de discernimiento.

En la formación del docente, la transcom-
plejidad implica transcendencia más allá de la 
formación tradicional. Los educadores se orien-
tan hacia el análisis del discurso para construir 
conocimiento, abandonando estereotipos edu-
cativos cerrados y promoviendo confrontacio-
nes de ideas, diálogos significativos y la vincula-
ción de conocimientos en todos los niveles.

La educación primaria, vista desde la trans-
complejidad, se considera fundamental en el 
desarrollo humano, donde los estudiantes son 
protagonistas de su formación. El proceso edu-
cativo se relaciona con la integralidad, espiritua-
lidad, unicidad, diversidad y complejidad del ser 
y su entorno. El docente actúa como guía, im-
pulsando una transformación del sistema edu-
cativo y formando ciudadanos holísticos y críti-
cos que la sociedad del Siglo XXI requiere.

En resumen, la transcomplejidad en el ám-
bito educativo propone una visión que trascien-

de las fronteras disciplinarias, reconociendo la 
complejidad de los fenómenos y promoviendo 
la integración de saberes, la construcción colec-
tiva del conocimiento y la formación de ciuda-
danos preparados para enfrentar la complejidad 
del mundo contemporáneo..

Contextualización de la Transcomplejidad en 
el Ámbito Educativo:

La transcomplejidad, según Pérez y Alfonzo 
(2016), representa una ruptura con la visión on-
tológica dominante, permitiendo adentrarse en 
niveles de realidad más profundos y generando 
nuevas significaciones y narrativas. Esta perspec-
tiva combina aspectos ontológicos y gnoseológi-
cos, lo objetivo con lo subjetivo, y la estética con 
la investigación. Linares (2014) la presenta como 
una propuesta emancipadora y transformadora 
que integra paradigmas, abriendo paso a la in-
certidumbre y permitiendo estructurar nuevos 
fundamentos de explicación de la realidad.

En el ámbito educativo, la transcompleji-
dad busca lo que está entre, a través y más allá 
de las disciplinas, siendo una nueva forma de vi-
vir y convivir en la humanidad (Sánchez, 1995). 
La educación primaria, cuando se aborda desde 
la transcomplejidad, se relaciona con la forma-
ción integral y transcompleja de los estudiantes, 
considerando la individualidad, creatividad y 
factores externos (Sánchez y Sánchez, 2003).

Gonzalez (2021) destaca que la teoría 
educativa de la transcomplejidad propone ba-
ses teóricas para construir propuestas de refor-
mas educativas a nivel global, donde el sujeto 
se convierte en un educando complejizador. La 
transcomplejidad, vista en términos educativos, 
implica reconocer la complejidad inherente a los 
seres humanos, enfrentando la incertidumbre, 
la angustia y el desorden como parte de su exis-
tencia (Morín, 2005).

En el contexto de la educación primaria, se 
destaca la necesidad de considerar el entorno 
escolar como espacio para la promoción, reco-
nocimiento y valoración de diversas corrientes 
de pensamiento. Este enfoque fomenta la re-
flexión sobre las realidades complejas de cada 
actor educativo, contribuyendo a la construc-
ción continua de saberes, vivencias y conoci-
mientos para la transformación del entorno.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
la transcomplejidad se evidencia en las accio-
nes, estrategias y actividades, donde los actores 
participantes muestran actitudes y realidades 
complejas. Se integran percepciones cognitivas 
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e intereses de formación que permiten la cons-
trucción colectiva del conocimiento, orientada a 
los intereses comunes de los participantes del 
proceso educativo. Esta práctica educativa bus-
ca coordinar y guiar el proceso educativo desde 
la simplicidad a la complejidad, promoviendo 
capacidades comunicativas y el desarrollo del 
poder de discernimiento.

En la formación del docente, la transcom-
plejidad implica transcendencia más allá de la 
formación tradicional. Los educadores se orien-
tan hacia el análisis del discurso para construir 
conocimiento, abandonando estereotipos edu-
cativos cerrados y promoviendo confrontacio-
nes de ideas, diálogos significativos y la vincula-
ción de conocimientos en todos los niveles.

La educación primaria, vista desde la trans-
complejidad, se considera fundamental en el 
desarrollo humano, donde los estudiantes son 
protagonistas de su formación. El proceso edu-
cativo se relaciona con la integralidad, espiritua-
lidad, unicidad, diversidad y complejidad del ser 
y su entorno. El docente actúa como guía, im-
pulsando una transformación del sistema edu-
cativo y formando ciudadanos holísticos y críti-
cos que la sociedad del Siglo XXI requiere.

En resumen, la transcomplejidad en el ám-
bito educativo propone una visión que trascien-
de las fronteras disciplinarias, reconociendo la 
complejidad de los fenómenos y promoviendo 
la integración de saberes, la construcción colec-
tiva del conocimiento y la formación de ciuda-
danos preparados para enfrentar la complejidad 
del mundo contemporáneo.

La Transcomplejidad en la Educación Primaria:

La transcomplejidad, aplicada a la educa-
ción primaria, implica una redefinición del pro-
ceso educativo. En este contexto, el enfoque 
transcomplejo se presenta como una respuesta 
a la diversidad, complejidad y constante cam-
bio que caracteriza la sociedad actual. Saavedra 
(2018) destaca la necesidad de abandonar para-
digmas educativos simplistas y abrazar un mo-
delo más acorde con la naturaleza multifacética 
de la realidad.

Desde una perspectiva pedagógica, la 
transcomplejidad propone la integración de di-
versas corrientes de pensamiento y disciplinas 
en el diseño de currículos. Barrios (2015) argu-
menta que esta integración no solo enriquece 
la experiencia educativa, sino que también pre-
para a los estudiantes para comprender y abor-
dar problemas desde múltiples perspectivas, 

fomentando el pensamiento crítico y la creati-
vidad.

El papel del docente en este enfoque es 
crucial. Villegas (2017) destaca la importancia 
de la formación continua del profesorado, orien-
tada a la comprensión y aplicación de principios 
transcomplejos en el aula. La capacitación do-
cente debe ir más allá de la mera transmisión 
de conocimientos y centrarse en el desarrollo 
de habilidades socioemocionales, la empatía y 
la adaptabilidad.

La evaluación en un contexto transcomple-
jo también requiere una revisión. La tradicional 
medida de conocimientos debe complementar-
se con la evaluación de habilidades blandas, la 
capacidad de trabajar en equipo y la resolución 
de problemas en entornos complejos. Goico-
chea (2019) sostiene que esta adaptación en la 
evaluación reflejará de manera más precisa las 
habilidades y competencias necesarias para en-
frentar los desafíos del siglo XXI.

Además, la transcomplejidad aborda la im-
portancia de la espiritualidad en la educación 
primaria. Camacho y Marrero (2025) argumen-
tan que la dimensión espiritual, entendida no 
necesariamente en términos religiosos, contri-
buye al desarrollo integral de los estudiantes, 
fortaleciendo valores, sentido de propósito y 
bienestar emocional.

Resultados de Investigaciones Aplicadas:

Se han llevado a cabo diversas investiga-
ciones que respaldan la aplicación efectiva de la 
axiología transcompleja en la educación prima-
ria. El estudio de Pérez y Alfonzo (2019) examinó 
la implementación de enfoques transcomplejos 
en escuelas de diversas comunidades, encon-
trando que la introducción de elementos trans-
complejos en los programas educativos resultó 
en una mayor participación y motivación de los 
estudiantes.

Un estudio longitudinal realizado por Sán-
chez (2022) analizó el impacto a largo plazo de 
la educación primaria basada en la transcom-
plejidad en el desarrollo socioemocional de los 
estudiantes. Los resultados indicaron mejoras 
significativas en la inteligencia emocional, la 
empatía y la resiliencia, destacando la eficacia 
de este enfoque en la formación integral de los 
individuos.

La investigación de González y Barrios 
(2023) se centró en la percepción de los docen-
tes sobre la implementación de la transcomple-
jidad en sus prácticas pedagógicas. La mayoría 
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de los profesores informaron una mayor satis-
facción con su trabajo, destacando la relevancia 
y aplicabilidad de la transcomplejidad en la pre-
paración de los estudiantes para enfrentar desa-
fíos en un mundo cada vez más complejo.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, la aplicación de la axiología 
transcompleja en la educación primaria emer-
ge como una respuesta innovadora y necesaria 
para abordar los desafíos de la sociedad contem-
poránea. Este enfoque reconoce la complejidad 
inherente a la realidad, fomenta la integración 
de diversas perspectivas y disciplinas, y promue-
ve el desarrollo integral de los estudiantes.

Para avanzar en la implementación efecti-
va de la transcomplejidad en la educación pri-
maria, se recomienda una mayor inversión en 
la formación continua del profesorado, la revi-
sión de los currículos educativos para incorporar 
principios transcomplejos y la promoción de in-
vestigaciones adicionales que respalden empíri-
camente los beneficios de este enfoque.

La axiología transcompleja en la educación 
primaria no solo redefine la forma en que con-
cebimos la enseñanza y el aprendizaje, sino que 
también prepara a las nuevas generaciones para 
afrontar los desafíos complejos de un mundo en 
constante evolución. Este enfoque trasciende 
las limitaciones de paradigmas educativos con-
vencionales y allana el camino para una edu-
cación más holística, inclusiva y adaptada a las 
demandas del siglo XXI.
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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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