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Editorial 

60 aniversario del Centro de Documentación e  

Investigación Pedagógica y 30 aniversario de la  

Revista Encuentro Educacional 

 
El Centro de Documentación e Investigación Pedagógica (CEDIP) arriba a los 

60 años de existencia, período durante el cual ha experimentado altibajos en su 
funcionamiento y desarrollo. A continuación, se hará un esbozo de la percepción 
qué sobre el desarrollo de este centro tiene la autora de estas palabras fundamenta-
da en el conocimiento del mismo como usuaria, como directora durante el lapso de 
1992 a 1994 y como docente investigadora del pregrado y el postgrado de la Facul-
tad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia (1980-2015). 

Desde su origen en 1964 hasta los años ochenta, el CEDIP se centró en la do-
cumentación. De esta manera, este centro alcanzó logros importantes en cuanto, a 
las interrelaciones con instituciones nacionales y extranjeras, recopilación de revis-
tas y documentos sobre educación, además de una sala de lectura disponible para 
investigadores en el área. 

A partir de la década de los años 80, el crecimiento de los postgrados favoreció 
el fortalecimiento de la investigación por cuanto se formaba un contingente mayor 
de profesores entrenados en los métodos y técnicas de la misma. Además, se plan-
teó en la Universidad del Zulia la exigencia de la articulación entre los Postgrados 
y los Centros e Institutos de Investigación. 

Con esta exigencia en mente y siendo partícipe de ambos ambientes de trabajo, 
cuando llegué a la dirección del CEDIP, constituimos un equipo integrado por las 
profesoras: Mireya Ruiz, Representante de la Facultad ante el Consejo de Desarro-
llo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia; Noraida Marcano, 
Miembro de la División de Estudios para Graduados de nuestra facultad y Minerva 
Ávila de la Licenciatura en Educación Pre-Escolar. Este equipo se dedicó a estu-
diar y a llevar a cabo estrategias para vincular el postgrado con el CEDIP. Esto 
generó nuevos proyectos de investigación que a su vez facilitaron la oferta de pro-
yectos de trabajo de grado y profesores tutores a los alumnos del Postgrado en 
Educación adscritos al CEDIP y registrados en el CONDES. 

Algunos de los proyectos se plantearon para resolver problemas del centro, tales 
como, su evaluación. Uno de estos proyectos fue el de la transformación del     
CEDIP en Instituto de Investigación y Documentación Educativa (INSIDE), el cual 
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quedó aprobado por el Consejo Universitario, pero nunca ha sido enviado al Con-
sejo Nacional de Universidades para su efectiva aprobación.  

Otro proyecto fue el de la creación de la revista Encuentro Educacional. Esta es 
una revista arbitrada y especializada en resultados y procesos de investigaciones en 
el área de la educación y se concretó en la realidad desde mayo 1994 hasta la fe-
cha. Su comité editorial fue en un principio presidido por esta servidora hasta el 
año 2015. Lamentablemente, sufrió un retraso en su publicación debido a la falta 
de recursos físicos y humanos. En el año 2019, el Consejo de Facultad dirigido por 
la Dra. Doris Salas de Molina designó un nuevo comité editorial de la revista. Este 
nuevo comité está actualmente presidido por la Dra. Xiomara Arrieta de Uzcátegui. 
La Dra. Arrieta ha desplegado una gestión admirable con sus recursos personales e 
institucionales para actualizar la revista, tanto en los números atrasados como en el 
cambio de la edición impresa en papel por la edición digital.  

Sin duda, la revista Encuentro Educacional es un producto muy importante para 
el CEDIP por cuanto es una revista científica que sirve para mantener las relacio-
nes interinstitucionales, nacionales y extranjeras, así como para la divulgación de 
los resultados de investigación educativa de la Universidad del Zulia, de la Región 
y de otros países del mundo. 

En 60 años de funcionamiento, se viven momentos de progreso y también se 
confrontan situaciones problemáticas como las que hemos vivido en estos últimos 
años en el país y en las universidades públicas dependientes del estado. Estas situa-
ciones han tenido que ver con dificultades presupuestarias y mecanismos de con-
trol. Recuerdo mucho un planteamiento de una compañera en nuestras reuniones 
académicas que me generaba un impacto muy negativo. Ella expresaba que nuestra 
universidad se estaba muriendo. Si, las instituciones mueren cuando dejan de ser 
necesarias para el conglomerado social al cual sirven y los miembros que la consti-
tuyen no se percatan de la situación para tomar las accione pertinentes para enrum-
bar la institución.  

Ahora bien, ¿puede considerarse innecesaria una institución universitaria, for-
madora de profesionales y científicos? La respuesta contundente es negativa. Las 
instituciones de educación superior como las universidades no pueden conformarse 
con reproducir el conocimiento existente en las diferentes ciencias y artes que son 
estudiadas, sino que deben formar a sus docentes y estudiantes en los métodos y 
técnicas de investigación para crear nuevos conocimientos.  

Actualmente el CEDIP está confrontando problemas dada la situación general 
de la universidad y del país. Sin embargo, la gente que hace vida en esta universi-
dad y en la Facultad de Humanidades y Educación ha sido capaz de superar obs-
táculos y hacer milagros para mantenerse viva; por lo cual termino diciéndole a la 
profesora María Elena Serrano Adelante directora en su propósito de rescatar el 
CEDIP. 

 
Dra. Virginia Pirela Salas 
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Resumen 

La investigación en la psicología educativa ha tenido bastante interés en la autoefica-

cia, constructo propio de la teoría cognitiva social, que hace referencia a las creencias 

de las propias capacidades para emprender tareas. La autoeficacia se ha considerado 

tanto una competencia general como específica a un dominio, en este caso autoeficacia 

académica. Se consideraron los aportes teóricos de autores como García-Álvarez et al. 

(2022), Díaz et al. (2019), Domínguez-Lara (2016) Bandura (2012, 1987). El objetivo 

general fue analizar el perfil de autoeficacia general y autoeficacia académica en estu-

diantes de educación universitaria en Venezuela. La metodología utilizada fue positi-

vista con enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y correlacio-

nal-causal. Se emplearon las escalas de autoeficacia general (EAG) y la escala de au-

toeficacia percibida específica de situaciones académicas (EAPESA). Se encontraron 

niveles medios en las autoeficacias, con niveles más altos con diferencia estadística-

mente significativa en los estudiantes varones. Se identificaron diferencias estadística-

mente significativas en las puntuaciones de la autoeficacia académica de acuerdo con 

el nivel de autoeficacia general. La correlación fue positiva, significativa y con tamaño 

de efecto grande entre las variables. Se concluye que la autoeficacia general y la auto-

eficacia académica son constructos psicológicos distintos que se refieren a la creencia 

en las propias capacidades para afrontar situaciones diversas en la vida cotidiana y en 

el ámbito académico. 

Palabras clave: Autoeficacia general; autoeficacia académica; estudiantes universitarios;  

género; análisis factorial confirmatorio. 
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General self-efficacy and perceived self-efficacy 

specific to academic situations in university 

students in Venezuela 

 

 

Abstract 

Research in educational psychology has been interested in self-efficacy, a construct 

typical of social cognitive theory, which refers to beliefs about one's ability to un-

dertake tasks. Self-efficacy has been considered a general and domain-specific com-

petence, in this case, academic self-efficacy. The theoretical contributions of authors 

such as García-Álvarez et al (2022), Díaz et al (2019), Domínguez-Lara (2016) and 

Bandura (2012, 1987) were considered. The general objective was to analyze the 

profile of general self-efficacy and academic self-efficacy in university education 

students in Venezuela. The methodology used was positivist with a quantitative, 

non-experimental, transversal, descriptive, and correlational-causal approach. The 

general self-efficacy scale (GAE) and the perceived self-efficacy scale specific to 

academic situations (EAPESA) were used. Medium levels were found in self-effi-

cacy, with higher levels showing a statistically significant difference in male stu-

dents. Statistically significant differences in academic self-efficacy scores were 

identified according to the level of general self-efficacy. The correlation between the 

variables was positive and significant, with a large effect size. It is concluded that 

general and academic self-efficacy are different psychological constructs that refer 

to the belief in one's abilities to face various situations in daily life and in the aca-

demic field. 

Keywords: General self-efficacy; academic self-efficacy; university students;  

gender; confirmatory factor analysis. 

 

Introducción 

El desarrollo de una carrera universi-
taria es un proyecto de vida que se cons-
truye en un contexto social, económico, 
político y cultural, presentando oportu-
nidades de crecimiento, desafíos y obs-
táculos. Al ingresar a la universidad, los 

estudiantes enfrentan demandas como 
adaptarse a la institución, nuevos grupos 
de pares, estrategias de evaluación, man-
tener los requisitos de permanencia, 
aprobar materias en el tiempo estable-
cido y lograr aprendizajes significativos. 
Esta etapa es una transición psicosocial 
que requiere inversiones de recursos 
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intra e interpersonales, económicos, es-
fuerzo y tiempo, siendo considerada es-
tresante (Casuso-Holgado et al., 2019). 

En Iberoamérica, existe un creciente 
interés en estudiar los factores que influ-
yen en la permanencia y abandono de es-
tudiantes universitarios. Investigaciones 
recientes han destacado la diversidad de 
la experiencia estudiantil universitaria 
en la región, desde una perspectiva so-
ciodemográfica, así como una larga tra-
dición de investigación centrada en las 
influencias socioeconómicas, desigual-
dades y vulnerabilidades asociadas, 
como pobreza, ruralidad y discapacidad, 
también se ha observado una nueva ten-
dencia de investigación centrada en el 
enfoque de estudio de la persona estu-
diante en la etapa universitaria, que 
aborda rasgos psicológicos, salud men-
tal y otras características psíquicas rela-
cionadas con la experiencia estudiantil 
(Cervero et al., 2021; Galve-González et 
al., 2022; López-Angulo et al., 2021; Pa-
rra, 2021).  

El estudio de esos factores es crucial, 
ya que la situación preocupa a nivel lati-
noamericano, y comprenderlos a fondo 
puede contribuir a la implementación de 
estrategias efectivas para apoyar a los 
estudiantes universitarios en su trayecto-
ria académica y personal. De hecho, Ve-
liz y Ortega (2023) han identificado en 
una revisión sistemática que los recursos 
psicológicos como la autodetermina-
ción, la autoeficacia, la motivación autó-
noma, la adaptabilidad y la resiliencia, 
influyen en la intención de abandonar la 
universidad. 

Profundizando en los recursos perso-
nales de estudiantes de etapa universita-
ria, la literatura hace énfasis en los 

mecanismos cognitivos y motivaciona-
les que tienen alta influencia en el logro 
de aprendizaje autorregulado, rendi-
miento académico, satisfacción acadé-
mica y permanencia en el sistema edu-
cativo (Barrientos-Illanes et al., 2021; 
Díaz et al., 2019). Dentro del ámbito es-
tudiantil universitario, se han llevado a 
cabo investigaciones que han incursio-
nado en la caracterización de la autoefi-
cacia general y su diferenciación por gé-
nero, también estos estudios han reve-
lado niveles apropiados de autoeficacia, 
con una inclinación hacia la autopercep-
ción positiva de las propias habilidades, 
también se han identificado disparidades 
significativas, favoreciendo a los estu-
diantes de género masculino en compa-
ración con sus contrapartes femeninas 
(Aguirre et al., 2015; Covarrubias-
Apablaza, Acosta-Antognoni y Men-
doza-Lira, 2019; Morales y Giménez, 
2019; Piergiovanni y Depaula, 2018; 
Vignera, 2019). 

Con respecto a la autoeficacia acadé-
mica, estudios han replicado la tenden-
cia anterior e incluso identificando dife-
rencias a favor de los varones sobre las 
mujeres (Dominguez-Lara y Fernández-
Arata, 2019; Huang, 2013;  Villarruel y 
Cueva, 2023). Vale la pena mencionar 
un estudio realizado en Ecuador, el cual 
reportó que tanto la autoeficacia general 
como la académica presentaron niveles 
altos en la muestra de estudiantes, así 
como una correlación positiva entre am-
bas variables (r =0,566, p < 0,01), tam-
bién determinaron que en regresiones 
estadísticas los constructos no advertían 
problemas de multicolinealidad al ser in-
cluidos en el modelo (no hay redundan-
cia), y que cada uno es un predictor im-
portante para la motivación académica 
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en estudiantes de etapa universitaria, 
más aún en conjunto las variables au-
mentan la capacidad predictiva del mo-
delo (Montes De Oca y Moreta-Herrera, 
2019). 

En ese sentido, los estudios empíri-
cos muestran que tanto la autoeficacia 
general como la académica tienen impli-
caciones en el desarrollo exitoso de una 
carrera universitaria. Se han relacionado 
con rendimiento académico (Casanova, 
Sinval y Almeida, 2024; Zumárraga-Es-
pinosa y Cevallos-Pozo, 2022), salud 
mental, inteligencia emocional y bienes-
tar psicológico (García-Álvarez, Her-
nández-Lalinde y Cobo-Rendón, 2021; 
Pereyra-Girardi et al., 2018), motivación 
académica (Montes De Oca y Moreta-
Herrera, 2019), metas de aprendizaje 
(Covarrubias-Apablaza, Acosta-Antog-
noni y Mendoza-Lira, 2019), autorregu-
lación en el aprendizaje (Gómez y Me-
dina, 2019), ajuste universitario (Nar-
váez et al., 2018) e inversamente rela-
cionados con procrastinación acadé-
mica, ansiedad, estrés y abandono uni-
versitario, (Díaz et al., 2019; Gutiérrez-
García y Landeros-Velázquez, 2018; 
Zumárraga-Espinosa y Cevallos-Pozo, 
2022). 

Cabe resaltar que Manzano-Sánchez 
et al. (2018) identificó en una revisión 
sistemática sobre autoeficacia en estu-
diantes universitarios latinos que niveles 
altos del constructo se asociaban con tra-
yectorias educativas exitosas, rendi-
miento académico, con mejores pruebas 
de aprendizaje objetivas por medio de 
desempeño, estilos de afrontamiento y 
estaban inversamente asociadas a con-
ductas de riesgo.  

Aunque la investigación ha sido pro-
lífica en el campo de la autoeficacia, se 
tienen algunas cuestiones metodológicas 
que han sido señaladas por Díaz-Mujica 
et al. (2022) en una revisión sistemática 
sobre autoeficacia en universitarios ha-
ciendo énfasis en confusiones sobre con-
ceptualizaciones, e inconsistencias en el 
proceso de medición. Entre ellas: se re-
portan medidas de autoeficacias especí-
ficas, pero se miden de forma general (o 
viceversa). También incongruencias en 
el uso de escalas como de aprendizaje 
autorregulado y actitudes ante el apren-
dizaje con la intención de medir el cons-
tructo de autoeficacia académica.  

Esos hallazgos ponen de manifiesto 
la consideración que dedicó Bandura 
(2012), sobre la diferenciación/distin-
guibilidad y especificación del cons-
tructo. En el caso del presente estudio se 
persigue profundizar estos aspectos en la 
autoeficacia general y la académica. 
Esta dificultad metodológica también ha 
sido manifestada previamente por 
Blanco (2010), en el contexto universi-
tario español, verificando empírica-
mente que las creencias de autoeficacia 
son específicas del dominio (académico) 
y que a su vez puede ser diferencia-
ble/distinguido de otro constructo auto-
referencial como la autoeficacia general.  

Esta complejidad metodológica es 
una oportunidad para seguir profundi-
zando en los constructos de la autoefica-
cia general y académica, se cree impor-
tante considerar la autoeficacia general 
como un factor protector en la vida ge-
neral, aunque su valoración no sea tan 
potente como la referida a un dominio 
especifico (Bandura, 2012). De modo 
que, la justificación de esta investiga-
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ción es promover el desarrollo humano 
integral a través de la educación en el 
marco de la inclusión, equidad de gé-
nero, trabajo digno como lo expresan los 
objetivos de desarrollo sostenible de la 
UNESCO (2015), haciendo énfasis en 
los recursos personales de estudiantes de 
etapa universitaria, quienes son seres ac-
tivos en la construcción de sus trayecto-
rias educativas con rasgos, recursos psi-
cosociales y con capacidad de agencia 
que les permite tomar decisiones con re-
lación a su formación en el multideter-
minismo del contexto (Díaz-Barriga, 
López-Ramírez y López-Banda, 2020).  

Previamente, en Venezuela se han 
desarrollado estudios instrumentales 
orientados a examinar las propiedades 
psicométricas de escalas para medir au-
toeficacia general, autoeficacia acadé-
mica, e incluso, autoeficacia para las in-
teligencias múltiples en estudiantes uni-
versitarios/as (Durán-Aponte, Elvira-
Valdez y Pujol, 2014; García-Álvarez, 
Cobo-Rendón y Hernández-Lalinde, 
2022). En nuestro conocimiento, este se-
ría uno de los primeros estudios en eva-
luar la especificidad de la autoeficacia 
en el contexto universitario de Vene-
zuela y contar con un perfil soportado 
con estas evidencias. Por lo tanto, sería 
un avance en la indagación de los facto-
res no cognitivos y motivacionales del 
aprendizaje universitario, pues esta in-
vestigación generaría beneficios para 
agentes educativos que se pueden mate-
rializar en intervenciones psicoeducati-
vas o incluso, políticas educativas para 
universidades. 

El objetivo general de esta investiga-
ción fue analizar el perfil de autoeficacia 
general y autoeficacia académica en es-
tudiantes de educación universitaria en 

Venezuela. Se formularon los siguientes 
objetivos específicos: a) evaluar la espe-
cificidad del constructo de autoeficacia 
académica en presencia del constructo 
de la autoeficacia general en el contexto 
estudiantil de la educación universitaria 
venezolana; b) caracterizar los niveles 
de autoeficacia general y autoeficacia 
académica en estudiantes; c) establecer 
si existen diferencias significativas en 
los niveles de autoeficacia general y au-
toeficacia académica según el género de 
estudiantes; d) establecer si hay diferen-
cias significativas en la autoeficacia aca-
démica de acuerdo con el nivel de auto-
eficacia general de estudiantes de educa-
ción universitaria; e) determinar las rela-
ciones entre la autoeficacia general y au-
toeficacia académica en estudiantes de 
educación universitaria en Venezuela. 

Fundamentación teórica 

El constructo de la autoeficacia, pro-
pio de la teoría cognitiva social, es la 
creencia que tiene la persona sobre sus 
capacidades para realizar tareas (Ban-
dura, 1987). Esta concepción del cons-
tructo ha generado un enfoque basado en 
el sentido general de autoeficacia como 
una competencia personal, estable en el 
tiempo y amplia, es decir, entiéndase 
como una construcción cognitiva auto-
referencial a situaciones generales de la 
vida que podrían configurarse como es-
tresantes (Baessler y Schwarzer, 1996; 
Pereyra-Girardi et al., 2018; Schwarzer, 
1993). Es evidente que, la autoeficacia 
entendida como las creencias que tienen 
las personas sobre sus capacidades para 
alcanzar ciertos niveles de ejecución en 
tareas que demanda el ambiente, se en-
cuentra dentro de las capacidades de 
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autorreflexión que permiten el aprendi-
zaje. Vale aclarar que la autoeficacia no 
es un rasgo o característica de la perso-
nalidad, ni tampoco es la acción en si 
misma o el nivel de desempeño de la ta-
rea, sino más bien un proceso cognitivo 
autorreferencial de orden complejo 
(Olaz y Pérez, 2012). 

Bandura (2012), formuló que el 
constructo de la autoeficacia debe ser 
considerado según los dominios de acti-
vidad, las particularidades situacionales 
y se expresa en diferentes niveles. Por lo 
tanto, es complejo asumir que existe una 
autoeficacia general que se practiqué en 
uniformidad con la misma fuerza y pre-
disposición en todas las tareas de las 
áreas de la vida. En ese sentido, las 
creencias acerca sobre las propias habi-
lidades, competencias y recursos del self 
(sí mismo) para desempeñar actividades 
en contexto académico universitario, se 
entienden como autoeficacia percibida 
específica de situaciones académicas, de 
ahora en adelante: autoeficacia acadé-
mica (Alegre, 2014; Domínguez-Lara, 
2016).  

Por lo tanto, la autoeficacia acadé-
mica es una construcción especifica que 
incluye las expectativas relacionadas 
con la capacidad para hacerle frente a las 
actividades del desempeño académico, 
como la planificación, organización y 
ejecución de tareas de este dominio, 
también incluye la creencia en la efica-
cia del aprendizaje, así como la autorre-
gulación para gestionar las actividades 
de aprendizaje vinculadas a las expe-
riencias de logros académicos (Bandura, 
2012; Domínguez-Lara y Campos-Us-
canga, 2021; Palenzuela, 1983).  

 

Metodología 

Esta investigación se llevó a cabo en 
el paradigma positivista, método hipoté-
tico deductivo, enfoque cuantitativo, el 
diseño de investigación corresponde a 
no experimental, transversal y correla-
cional-causal (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018).  

La población estuvo comprendida 
por estudiantes universitarios de insti-
tuciones de gestión pública y privada. La 
muestra quedó constituida por 677 estu-
diantes universitarios, 467 mujeres 
(69%) y 210 hombres (31%) con una 
media de edad de 20.9 años (DE = 2.38). 
El muestreo fue no probabilístico, de 
tipo accidental y la participación com-
pletamente voluntaria. De acuerdo con 
las áreas que estaban matriculados se 
tienen: 3.21% en Derecho y Ciencias 
Económicas, 5.56% en Ciencias de la 
Salud, 21.07% Ciencias e Ingeniería, 
70.16 % Ciencias Humanas, Educación 
y Psicología. Con respecto al tipo de 
gestión: 87.87% de universidad de ges-
tión privada y el 12.13% de gestión pú-
blica. El criterio de inclusión consistía 
en estar inscrito en una carrera universi-
taria en Venezuela y tener más de 18 
años.  

Para medir la autoeficacia general, se 
seleccionó la Escala de Autoeficacia Ge-
neral (EAG) versión validada en Vene-
zuela por García-Álvarez, Cobo-Rendón 
y Hernández-Lalinde (2022) con base en 
la adaptación española de la EAG pro-
puesta por Baessler y Schwarcer (1996) 
a raíz de la propuesta original de Sch-
warzer (1993). Es una escala breve cons-
truida en formato Likert conformada por 
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8 ítems y concebida con una estructura 
factorial unidimensional. En este estudio 
se emplearon cinco opciones de res-
puesta: nunca (1), a veces (2), con fre-
cuencia (3), casi siempre (4) y siempre 
(5). La validación mostró aceptables 
evidencias de confiabilidad (α = 0.92; 
ω = 0.87) y validez unifactorial (índice 
de ajuste comparativo: CFI = 0.99; ín-
dice de Tucker-Lewis: TLI = 0.98; error 
cuadrático medio de aproximación: 
RMSEA = 0.10, límite de confianza in-
ferior: LCI = 0.80 a límite de confianza 
superior: LCS = 0.12; residuo estandari-
zado cuadrático medio: SRMR = 0.03; 
varianza media extraída: VME = 0.60). 
La investigación internacional con dis-
tintas muestras soporta la estructura uni-
factorial de la escala: en Ecuador (Mo-
reta-Herrera et al., 2019), Perú (Gri-
maldo-Muchotrigo, Rojas y Calderón-
De la Cruz, 2021), Chile (Cid, Orellana 
y Barriga, 2010), México y España (Pa-
dilla et al., 2006), así como la invarianza 
para comparaciones por género (García-
Álvarez, Cobo-Rendón y Hernández-
Lalinde, 2022).  

Para la medición de la autoeficacia 
académica, se seleccionó la Escala de 
Autoeficacia Percibida Específica de Si-
tuaciones Académicas (EAPESA) dise-
ñada por Palenzuela (1983) en España y 
adaptada para el contexto latinoameri-
cano por Domínguez-Lara (2016), vali-
dada en Venezuela por García-Álvarez, 
Cobo-Rendón y Hernández-Lalinde 
(2022). Es una escala Likert conformada 
por 7 ítems con las mismas cinco opcio-
nes de respuesta de la descrita anterior-
mente. En el estudio de validación vene-
zolana, mostró aceptables evidencias de 
confiabilidad (α = 0.88; ω = 0.83) y va-
lidez unifactorial (CFI = 0.99; TLI = 

0.99; RMSEA = 0.07, LCI = 0.05 a LCS 
= 0.10; SRMR = 0.04; VME = 0.53). De 
nuevo, se vuelve a confirmar la estruc-
tura unifactorial de la escala en un re-
ciente estudio con cinco países: Perú, 
Colombia, Argentina, México y Brasil 
(Domínguez-Lara et al., 2023), así como 
la invarianza para compa-raciones en los 
grupos de los países mencionados, y por 
género (García-Álvarez, Cobo-Rendón 
y Hernández-Lalinde, 2022).  

A nivel de procedimiento, la recolec-
ción de datos se realizó por medio de un 
formulario de Google que fue difundido 
en redes sociales para alcanzar la mayor 
cantidad de estudiantes, el cual estuvo 
disponible desde los meses de febrero a 
julio de 2023. El formulario estaba com-
puesto por datos sociodemográficos, 
consentimiento informado explicativo 
del carácter científico del estudio, vo-
luntario, confidencial, anónimo y que no 
presentaba riesgos para la salud de los 
participantes. Se mencionaba que se po-
dría abandonar la respuesta del formula-
rio sin tener que dar alguna explicación 
y sin consecuencias. El estudio se diseñó 
llevando a cabo los principios expuestos 
por el código de ética de la Federación 
de Psicólogos de Venezuela y la APA. 

El análisis de datos se llevó a cabo en 
Statistical Package for the Social Scien-
ces (SPSS) y JASP (software estadístico 
de código abierto) siguiendo las orienta-
ciones descritas para las escalas. Se ve-
rificó la estructura factorial, la confiabi-
lidad y la bondad de ajuste de los instru-
mentos. Para ello, se realizaron Análisis 
Factoriales Confirmatorios (AFC), 
usando como estimador el método de 
Mínimos Cuadrados Ponderados Diago-
nalmente (DWLS). El ajuste de los mo-
delos se analizó con sentido teórico y 
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con la interpretación de los indicadores 
que se aprecian en la tabla 1 con catego-
rías de aceptable y óptimo, entre ellos: 
Chi-Cuadrado (χ2), Grados de Libertad 
(Gl) y la razón del estadístico de prueba 
con los grados de libertad (χ 2/gl), así 
como el Error Cuadrático Medio de 
Aproximación (RMSEA) con sus límites 
de confianza superior e inferior, el Resi-
duo Estandarizado Cuadrático Medio 
(SRMR), el Índice de Ajuste Compara-
tivo (CFI), el Índice de Tucker-Lewis 
(TLI), el Índice de Bondad de Ajuste 
(GFI), e indicadores de confiabilidad 
como coeficientes alfa (α) y omega (ω).  

Persiguiendo la intencionalidad del 
estudio de verificar la especificidad y di-
ferenciación de los constructos, se lleva-
ron a cabo: 1) AFC de la EAPESA – 7; 
2) AFC de la EAG – 8; 3) AFC de los 
ítems de la EAPESA y EAG en conjunto 
considerando un solo factor a confirmar; 
y por último, 4) AFC en el cual se con-
sideraron dos factores, correlacionados 
entre sí, cada factor corresponde a los 
ítem de una escala; es decir, por un lado 
el factor A con los ítems de la EAPESA, 
mientras que el factor B con los ítems de 
la EAG, buscando confirmar que cada 
factor corresponde a un constructo dife-
renciable del otro. La decisión de reali-
zar los AFC se fundamenta en que los 
constructos que miden las escalas men-
cionadas han sido bastamente documen-
tados en los antecedentes citados.  

Para avanzar con los siguientes obje-
tivos de investigación, se emplearon es-
tadísticos descriptivos para caracterizas 
los niveles de las variables empleando 
percentiles a modo de baremo, así como 
estadística no paramétrica inferencial,  

contraste de hipótesis de U Mann de 
Whitney y regresión logística binaria 
considerando la autoeficacia general 
como variable independiente con rela-
ción a la autoeficacia académica como 
variable dependiente. Esta decisión fun-
damentada en el resultado de la prueba 
de Shapiro-Wilk: p < 0.001 para ex-plo-
rar la normalidad de los datos. La inter-
pretación de los estadísticos y sus res-
pectivos tamaños de efecto se realizaron 
siguiendo las guías publicadas por Ló-
pez-Martín y Ardura-Martínez (2023) 
para la investigación psicológica y edu-
cativa. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 pueden observarse los 
indicadores de bondad de ajuste de los 
modelos evaluados a través de análisis 
factorial confirmatorio. Se muestra que 
los modelos de la EAPESA-7 y AEG-8 
presentaron valores óptimos en los índi-
ces tanto de confiabilidad y validez. Sin 
embargo, en el modelo de los ítems de la 
EAPESA y EAG en conjunto conside-
rando un solo factor a confirmar no ob-
tuvo indicadores aceptables. Finalmente 
se evaluó un modelo que consideraba 
dos factores, correlacionados entre sí, 
cada factor corresponde a los ítems de 
una escala (EAG-8 y EAPESA-7), con 
la intención de confirmar que cada fac-
tor corresponde a un constructo diferen-
ciable del otro. Se obtuvieron indicado-
res óptimos, aunque se detectó la signi-
ficancia del χ2, esta es sensible a mues-
tras grandes, se compensó con el valor 
de la razón del estadístico de prueba con 
los grados de libertad.  
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Tabla 1. Modelos factoriales con sus indicadores de  

bondad de ajuste y confiabilidad 

Indicadores Aceptable Óptimo EAPESA-7 EAG-8 1 factor 2 factores 

χ2 NA NA 33,78 69,32 968,06 219,02 

Gl NA NA 14 19 89 88 

χ 2/gl < 5,00 < 3,00 2,41 3,64 10,87 2,48 

Valor-p χ 2 > 0,01 > 0,05 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

RMSEA < 0,08 < 0,05 0,05 0,06 0,12 0,05 

LCI RMSEA < 0,08 < 0,08 0,03 0,05 0,12 0,04 

LCS RMSEA > 0,08 < 0,08 0,07 0,08 0,13 0,05 

SRMR < 0,08 < 0,05 0,04 0,03 0,09 0,04 

CFI > 0,90 > 0,95 1,00 1,00 0,98 1,00 

TLI > 0,90 > 0,95 1,00 1,00 0,97 1,00 

GFI > 0,89 > 0,93 1,00 1,00 0,98 1,00 

Alfa > 0,70 > 0,80 0,83 0,90 0,91 0,91 

Omega > 0,70 > 0,80 0,84 0,90 0,91 0,91 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

En la tabla 2 se pueden apreciar los 
niveles de las variables de autoeficacia 
general y académica. Nótese que en las 
puntuaciones según género hay niveles 
más altos en los estudiantes varones, la 
diferencia es estadísticamente significa-
tiva con tamaño de efecto pequeño tanto 
en autoeficacia general (U = 39816.00,  
p < 0.001, rb = 0.19) y académica (U = 
40791.00, p < 0.001, rb = 0.17). También 
se encontraron diferencias significativas 
en la autoeficacia académica de acuerdo 
con el nivel de autoeficacia general de  

estudiantes de educación universitaria 
con tamaño de efecto grande (U = 
93459.50, p < 0.001, rb = 0.63). Con res-
pecto a la relación entre las variables, la 
correlación de Spearman fue positiva, 
significativa y con tamaño de efecto 
grande (r = 0.62, p < 0.001), la regresión 
logística realizada (R2 McFadden = 0.37, 
p < 0.001, AUC 82%), indicó que la au-
toeficacia general es capaz de predecir la 
especifica de dominio académico (OR = 
1.25, 95 %, IC = 0.19 a 0.26, p < 0.001).  
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Tabla 2. Descriptivos de variables de autoeficacia y según género 

Estadísticos 
Autoeficacia 

académica 
Femenino Masculino 

Autoeficacia 

general 
Femenino Masculino 

Mediana 26.00 25.00 27.00 30.00 30.00 33.00 

Media 25.46 25.01 26.47 29.71 29.09 31.08 

Desviación Típica 5.04 4.99 5.02 6.34 6.09 6.66 

RIC(IQR) 7.00 7.00 8.00 9.00 9.00 10.00 

Mínimo 11.00 11.00 13.00 13.00 13.00 16.00 

Máximo 35.00 35.00 35.00 40.00 40.00 40.00 

Fuente: Elaboración propia (2024) 
 

Atendiendo a los objetivos de la in-
vestigación, se tiene la confirmación de 
la especificidad y diferenciación del 
constructo de la autoeficacia académica 
medida simultáneamente con el cons-
tructo de la autoeficacia general, ambas 
evaluadas por la EAPESA-7 y la EAG-8 
respectivamente, hallazgo que coincide 
con la evidencia empírica reportada so-
bre la diferenciación de los constructos 
con estudiantes en España (Blanco, 
2010). Se interpreta que la autoeficacia 
académica es una construcción especi-
fica acerca del self (sí mismo) referido a 
situaciones académicas que es distingui-
ble de la percepción propia relacionada 
con la competencia general que se tiene 
para alcanzar ciertos niveles de ejecu-
ción en tareas generales del ambiente 
(Alegre, 2014; Baessler y Schwarcer, 
1996; Domínguez-Lara, 2016; Pereyra-
Girardi et al., 2018; Schwarzer, 1993).  

Posterior a estas evidencias de vali-
dez de constructo en las cuales se 

sustenta la unidimensionalidad de cada 
constructo y su diferenciación, los nive-
les de Autoeficacia tanto General como 
Académica se interpretan como adecua-
dos o medios en esta muestra de estu-
diantes de Venezuela, e incluso, mos-
trando niveles más altos a favor de estu-
diantes varones sobre las mujeres, ha-
llazgo congruente con antecedentes 
(Aguirre et al., 2015; Covarrubias-Apa-
blaza, Acosta-Antognoni y Mendoza-
Lira, 2019; Dominguez-Lara y Fernán-
dez-Arata, 2019; Huang, 2013; Morales 
y Giménez, 2019; Piergiovanni y De-
paula, 2018; Vignera, 2019; Villarruel y 
Cueva, 2023). 

Ahora bien, congruente con los ha-
llazgos de validez de constructo, se en-
contraron diferencias estadísticamente 
significativas en las puntuaciones de la 
autoeficacia académica de acuerdo con 
el nivel alto y bajo de la autoeficacia ge-
neral; es decir, estudiantes con niveles 
más altos de autopercepción de auto-
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eficacia general presentaron mayores ni-
veles de la autoeficacia especifica de si-
tuaciones académicas. Aunado se en-
cuentra la característica covariante de 
los constructos que se muestra como una 
relación positiva, fuerte y significativa 
que se interpreta que a medida que au-
menta una variable, la otra también lo 
hace, es decir, que las creencias genera-
les sobre las propias capacidades están 
relacionadas con las creencias específi-
cas del dominio académico, en similitud 
con lo reportado por Montes de Oca y 
Moreta-Herrara (2019) con la correla-
ción entre ambos constructos (r = 0.566, 
p < 0.01).  

Los resultados del presente estudio 
aportan evidencias congruentes con in-
vestigaciones previas en Iberoamérica 
que han reportado correlaciones positi-
vas entre la autoeficacia general y diver-
sas variables psicoeducativas. Estas co-
rrelaciones incluyen el rendimiento aca-
démico (Casanova, Sinval y Almeida, 
2024; Zumárraga-Espinosa y Cevallos-
Pozo, 2022), la salud mental, la inteli-
gencia emocional y el bienestar psicoló-
gico (García-Álvarez et al., 2021; Pe-
reyra-Girardi et al., 2018), la motivación 
académica (Montes De Oca y Moreta-
Herrera, 2019), las metas de aprendizaje 
(Covarrubias-Apablaza, Acosta-Antog-
noni y Mendoza-Lira, 2019), la autorre-
gulación en el aprendizaje (Gómez y 
Medina, 2019), y el ajuste universitario 
(Narváez et al., 2018).  

Por otro lado, se han encontrado co-
rrelaciones negativas con la autoeficacia 
general y la procrastinación académica, 
la ansiedad, el estrés y el abandono uni-
versitario (Díaz et al., 2019; Gutiérrez-
García y Landeros-Velázquez, 2018; 

Zumárraga-Espinosa y Cevallos-Pozo, 
2022). Estas asociaciones respaldan la 
importancia de la autoeficacia general 
en el contexto psicoeducativo y su in-
fluencia en una variedad de resultados 
académicos y de bienestar.  

Profundizando sobre esta asociación, 
se determinó el carácter predictivo de la 
autoeficacia general sobre la autoefica-
cia especifica de situaciones académicas 
en estudiantes universitarios de Vene-
zuela, hallazgo que se hace relevante de-
bido a que no hay antecedentes en el país 
para contrastarlo. Sin embargo, los re-
sultados a nivel de colinealidad de los 
constructos y su carácter predictivo son 
comparables de manera satisfactoria con 
el estudio ecuatoriano realizado por 
Montes de Oca y Moreta-Herrara 
(2019), quienes comprobaron por medio 
de regresiones que los constructos de la 
autoeficacia general y autoeficacia aca-
démica no advertían problemas de mul-
ticolinealidad, e incluso, la presencia de 
ambos como predictores en modelos 
predictivos de motivación académica 
aumentó su capacidad explicativa.  

De modo que, los hallazgos del pre-
sente estudio acerca de la especificidad 
y diferenciación del constructo de la au-
toeficacia académica medida simultá-
neamente con el constructo de la autoe-
ficacia general, encuentran respaldo con 
otras evidencias estadísticas de covaria-
ción y multicolinealidad que no mues-
tran redundancia en la medición. 

Se tiene la consideración de Bandura 
(2012), sobre la especificidad del cons-
tructo de la autoeficacia que tiene impli-
caciones teóricas y prácticas significati-
vas de estos resultados. Aunque se 
puede considerar la existencia de una 
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autoeficacia general, es importante tener 
precaución al interpretarla y extrapolarla 
a diferentes situaciones, contextos y 
condiciones particulares. Esto sugiere 
que la autoeficacia puede variar según el 
escenario en el que se evalúe, lo que a su 
vez tiene implicaciones tanto teóricas 
como prácticas.  

A nivel teórico, esta noción resalta la 
naturaleza dinámica y contextual de la 
autoeficacia, lo que puede influir en la 
forma en que se diseña e implementa la 
investigación en este campo. Por otro 
lado, a nivel práctico, sugiere que las in-
tervenciones destinadas a aumentar la 
autoeficacia deben considerar la especi-
ficidad del contexto en el que se busca 
mejorarla. 

Además, a nivel metodológico, la re-
visión de Díaz-Mujica et al. (2022), sub-
rayan la importancia de definir operacio-
nalmente, a través de instrumentos de 
medida válidos y confiables, el tipo y ni-
vel de especificidad de la autoeficacia 
que se pretende evaluar. Esto implica 
que los investigadores y profesionales 
deben seleccionar cuidadosamente las 
herramientas de evaluación para garan-
tizar que capturen con precisión la auto-
eficacia en el contexto particular de in-
terés. 

En resumen, estas consideraciones 
teóricas, prácticas y metodológicas re-
saltan la complejidad de la autoeficacia 
y la necesidad de abordarla de manera 
específica y contextualizada, tanto en la 
investigación como en la práctica. Al 
analizar las diferencias de género en re-
lación con la autoeficacia general, se ha 
observado una tendencia que favorece a  

los estudiantes varones. Esta disparidad 
puede atribuirse a una combinación de 
factores sociales, culturales y psicológi-
cos tales como el nivel socioeconómico, 
la crianza y creencias que pueden influir 
en la manera en que los individuos per-
ciben y evalúan sus propias capacidades. 
Sin embargo, es importante reconocer 
que estas diferencias no deben perpetuar 
estereotipos ni limitar las oportunidades 
de desarrollo personal y académico para 
ningún género.  

Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos de in-
vestigación se concluye que: a) la auto-
eficacia general y la autoeficacia acadé-
mica son constructos psicológicos dis-
tintos que se refieren a la creencia en las 
propias capacidades para afrontar situa-
ciones diversas en la vida cotidiana y en 
el ámbito académico, respectivamente. 
Estos constructos han sido diferencia-
dos, especificados y distinguidos a tra-
vés de escalas psicométricas con eviden-
cias aceptables de validez y confiabili-
dad; b) los niveles de autoeficacia tanto 
general como académica son medios en 
la muestra de estudiantes de Venezuela; 
c) los estudiantes varones tienen niveles 
más altos de autoeficacia general que las 
mujeres, aunque el tamaño de efecto es 
pequeño; d) la autoeficacia general tiene 
un poder discriminante para agrupar a 
estudiantes con baja y alta autoeficacia 
académica, con un tamaño de efecto 
grande; y e) la autoeficacia general es 
capaz de predecir aquella creencia espe-
cífica del dominio académico en estu-
diantes universitarios.  
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Se advierte cautela en la interpreta-
ción de estas conclusiones debido a las 
limitaciones de la investigación, particu-
larmente en relación con el muestreo no 
probabilístico, lo que afecta la generali-
zación de los resultados. Se sugiere que 
futuras investigaciones profundicen en 
el papel de los constructos cognitivos en 
las trayectorias educativas universita-
rias, idealmente a través de muestreos 
aleatorios más amplios que incluyan re-
presentación de diversas carreras uni-
versitarias, y que incorporen otras varia-
bles psicoeducativas en los diseños de 
investigación, como rendimiento acadé-
mico, satisfacción, bienestar, adaptación 
y abandono universitario. 

Las recomendaciones prácticas para 
promover factores protectores en la vida 
universitaria estudiantil incluyen la eje-
cución de intervenciones psicoeducati-
vas basadas en la teoría social cognitiva, 
autoeficacia y aprendizaje autorregulado 
por parte de los departamentos de orien-
tación, psicología o bienestar estudian-
til. Es importante considerar la inclusión 
de la variable género en el diseño de es-
tas experiencias para garantizar la repre-
sentación equitativa de varones y muje-
res. Asimismo, se recomienda documen-
tar estas experiencias para comunicar las 
buenas prácticas orientadas a la promo-
ción de factores protectores en la vida 
universitaria estudiantil, tanto en térmi-
nos cualitativos como cuantitativos. Es-
tas recomendaciones buscan fortalecer 
la capacidad de los estudiantes para en-
frentar los desafíos de la vida universita-
ria y promover su bienestar y éxito aca-
démico. 
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Resumen 

Enseñar a investigar se ha convertido en un desafío para docentes e investigadores 

que cumplen funciones pedagógicas, además de la acción investigativa. Al iniciar 

un curso de pregrado o de postgrado, surgen distintas interrogantes relacionadas con 

las estrategias más pertinentes para lograr los objetivos trazados. El objetivo de este 

estudio fue analizar las competencias básicas y específicas que desarrollan los do-

centes durante la enseñanza de la investigación científica. Se sustentó teóricamente 

en Casilla et al. (2014), Camacho et al. (2012), Inciarte (2011), Inciarte y Canquiz, 

(2010), entre otros. La metodología utilizada fue descriptiva, con método interpreta-

tivo, diseño flexible-emergente. Participaron 5 docentes del área de investigación en 

dos universidades de Maracaibo. Las técnicas fueron el análisis de contenido y la 

observación; y como instrumentos, una matriz de análisis de contenido y una guía 

de observación. Se evidenció el uso de seis tipos de actividades: investigación per 

se, análisis de casos, taller, elaboración de ensayos o informes escritos, apoyo en 

filmografía y elaboración de representaciones del conocimiento. Se concluye que 

para que los estudiantes puedan obtener las competencias básicas y específicas, los 

docentes deben propiciar el desarrollo de un proceso investigativo per se en un tema 

específico. Es necesario que cada uno de los actores asuma un rol, y que el profesor 

tenga experiencia en la gestión de proyectos de investigación, pues no se puede en-

señar lo que no se ha experimentado. 

Palabras clave: Competencias investigativas; competencias básicas y específicas; 

enseñanza de investigación científica. 

 

Recibido: 07-11-2023 ~ Aceptado: 09-04-2024 

Encuentro Educacional publica bajo licencia  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12137746 

mailto:hermelindacamacho@gmail.com
mailto:donaldogf@gmail.com
mailto:giselaswiggers14@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2213-5796%201
https://orcid.org/0009-0003-8930-3920
https://orcid.org/0009-0003-8930-3920
https://orcid.org/0009-0005-4034-2755


Hermelinda Camacho; Donaldo García y Gisela Swiggers 

Competencias básicas y específicas en la enseñanza de la investigación científica 

 

 

30 

 
 
Basic and specific skills in teaching scientific research 

 

 

Abstract 

Teaching how to research has become a challenge for teachers and researchers who 

fulfill pedagogical functions, in addition to investigative action. When starting an 

undergraduate or postgraduate course, different questions arise related to the most 

pertinent strategies to achieve the established objectives. The objective of this study 

was to analyze the basic and specific competencies that teachers develop during the 

teaching of scientific research. It was theoretically supported by Casilla et al. (2014), 

Camacho et al. (2012), Inciarte (2011), Inciarte and Canquiz, (2010), among others. 

The methodology used was descriptive, with an interpretive method, flexible-emer-

gent design. 5 teachers from the research area at two universities in Maracaibo par-

ticipated. The techniques were content analysis and observation; and as instruments, 

a content analysis matrix and an observation guide. The use of six types of activities 

was evident: research per se, case analysis, workshop, preparation of essays or writ-

ten reports, support in filmography and preparation of representations of knowledge. 

It is concluded that in order for students to obtain basic and specific competencies, 

teachers must promote the development of a research process per se on a specific 

topic. It is necessary for each of the actors to assume a role, and for the teacher to 

have experience in managing research projects, since you cannot teach what you 

have not experienced. 

Keywords: Research skills; basic and specific skills; scientific research teaching. 

 

Introducción 

La investigación, ya sea cualitativa o 
cuantitativa, es un proceso metódico y 
sistemático que exige del investigador el 
dominio de un conjunto de habilidades, 
capacidades, destrezas y conocimientos, 
que en la teoría curricular es denomi-
nado como competencias. Tal como 
plantea Martínez (2006), en ella se desa-
rrollan dos grandes actividades: 1) la re-
copilación de información suficiente y 

pertinente, siguiendo un método especí-
fico y 2) el análisis y estructuración de 
dicha información en un discurso cohe-
rente y lógico. Para lograrlas, se debe re-
currir a esas competencias que han sido 
aprendidas a lo largo de la experiencia 
investigativa. 

En la literatura especializada sobre 
las competencias se destacan diversas 
clasificaciones; sin embargo, según ex-
presa Tobón (2013), la más extendida de 
todas es la que diferencia entre básicas, 
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genéricas y específicas. Las básicas, 
como señala la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, UNESCO (2012), 
son las nociones relacionadas con la lec-
tura, la escritura y la aritmética. Estas se 
caracterizan por ser deseables y reque-
rirse para la vida, sea cual sea el ámbito 
profesional.  

Las genéricas son “fundamentales 
para alcanzar la realización personal, 
gestionar proyectos, contribuir al equi-
librio ecológico y actuar en cualquier 
ocupación, puesto de trabajo y/o profe-
sión” (Tobón, 2013:113). Una de las 
principales características de este tipo de 
competencias es que son la base para 
cualquier proceso de aprendizaje y per-
miten la consolidación de las llamadas 
competencias específicas. En ellas se 
agrupan la autogestión, la comunicación 
oral y escrita (sea en lengua materna, se-
gunda o lengua extranjera); el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la gestión de la in-
formación y el conocimiento, el empren-
dimiento, la investigación y la gestión de 
calidad. Por su parte, las competencias 
específicas son las propias de cada dis-
ciplina, profesión u oficio. En la pre-
sente investigación las dos primeras 
competencias son consideradas como 
básicas, pues el razonamiento verbal y 
lógico-matemático hace parte de ellas.  

En el caso de la enseñanza de la in-
vestigación, la situación se complica en 
el momento en que a los docentes se les 
exige enseñar las competencias requeri-
das para investigar, sin ser investigado-
res. La necesidad de estos docentes 
surge del hecho de que en la totalidad de 
las carreras universitarias venezolanas 

se debe cursar al menos una asignatura 
relacionada con la investigación, tradi-
cionalmente denominada Metodología 
de la Investigación.  

El docente que administra estos 
cursos debería de ser un investigador ac-
tivo con experticia en los procesos de in-
vestigación; no obstante, la situación 
dista mucho del deber ser, ya que el nú-
mero de investigadores activos en el país 
no es suficiente para responsabilizarse 
del número de cursos que requieren las 
universidades e institutos de educación 
universitaria, bien porque se han jubi-
lado o porque no les gusta dictarlos. Esto 
obliga a las instituciones universitarias, 
sobre todo a las de gestión privada, a 
contratar profesionales con grado de 
maestría para que se encarguen de di-
chas asignaturas.  

Estos profesionales, si bien han reci-
bido cursos teórico-prácticos de forma-
ción investigativa y han desarrollado un 
proceso de investigación tutelado por un 
tutor, enmarcado en un enfoque episte-
mológico y un método específico, no tie-
nen la suficiente experticia en la gestión 
de este tipo de procesos, incluso pueden 
carecer de formación docente. Esto ge-
nera que los cursos, en su mayoría, sean 
teóricos; lo cual impide a los estudian-
tes, futuros investigadores noveles, vi-
venciar el proceso de investigación e ir 
desarrollando las competencias necesa-
rias para llevar a cabo con éxito dicho 
proceso.  

Los argumentos anteriormente ex-
presados orientaron el desarrollo de este 
trabajo, cuyo objetivo fue analizar las 
competencias básicas y específicas que 
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desarrollan los docentes durante la ense-
ñanza de la investigación científica. 

Fundamentación teórica 

El docente, como mediador del pro-
ceso de enseñanza de estudiantes que 
exploran un contexto desconocido, debe 
discutir con ellos todas las inquietudes, 
experiencias y conocimientos que traen 
consigo (Tonucci, 2008), e inducirlos a 
la búsqueda de información que dé res-
puestas a preguntas o interrogantes que 
surjan de la confrontación de hechos, vi-
vencias e ideas. Todo esto, con el fin de 
mantener la curiosidad y la actitud crí-
tica que los conduzca a la búsqueda de 
la verdad. Su intención es propiciar el 
desarrollo de una cultura científica ba-
sada en competencias básicas y específi-
cas de indagación, como parte del perfil 
del docente-investigador, que contri-
buya a resurgir en los estudiantes esas 
inquietudes y expectativas por lo desco-
nocido, muchas veces olvidadas.  

Leymoniè et al. (2009), consideran 
importante iniciar desde la primaria la 
formación de conocimientos, pero es al 
estudiante a quien le concierne desarro-
llar competencias como formular pre-
guntas, manipular objetos, curiosear, in-
dagar, escudriñar, explorar y observar; 
siempre conforme a su edad y a las si-
tuaciones provocadas intencionalmente 
por los docentes. Señalan, además, que 
se les debería introducir el valor funcio-
nal de la ciencia para que así puedan: “a) 
Explicar de manera sencilla y con sus 
palabras los fenómenos naturales coti-
dianos y b) proporcionar herramientas 
intelectuales, análisis, síntesis, com-
prensión, clasificar, organizar, entre 

otros, que les permitan comprender me-
jor el funcionamiento del mundo” (Ley-
moniè et al., 2009:42). 

Padrón y Camacho (2000:320), al 
respecto, señalan que “la mejor forma de 
enseñar a investigar es haciendo inves-
tigación”. Por lo tanto, el docente nece-
sita transformar su rol de transmisor pa-
sivo de conocimiento en el de coordina-
dor de una investigación en el aula. Al 
asumir este nuevo rol, entrenará a sus 
educandos en destrezas y habilidades in-
vestigativas, apoyadas en sus experien-
cias para resolver problemas y obtener 
un aprendizaje significativo. Esta tarea 
se podrá realizar si se toman en cuenta 
sus competencias, entendidas como 
aprendizajes complejos, procesuales, 
que integran conocimiento y contextos 
(Inciarte y Canquiz, 2010). En el ámbito 
de la investigación, dichas competencias 
pueden ser básicas y específicas. 

Casilla, Camacho e Inciarte (2014), 
sostienen que las prácticas tradicionales 
del aula, de la escuela y de la formación 
del docente, bajo la idea del profesor 
como investigador se convierten sus-
tancialmente en escenarios para la bús-
queda y transformación del conoci-
miento, a partir de la problematización 
de las realidades sociales. En ellas, los 
docentes establecen el compromiso ha-
cia una práctica mejorada, permanente y 
consustanciada con los requerimientos 
que entraña la dinámica de enseñanza. 
Esto implica una reflexión profunda y 
una construcción propia para indagar 
críticamente los problemas que se deri-
van de su quehacer que, como mani-
fiesta Duhalde (1999), es una práctica 
desplegada en el contexto del aula, 
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donde se pone de manifiesto la relación 
docente-conocimiento-estudiante, para 
indagar y abrir caminos a la discusión de 
los saberes. Concebido así el docente, 
además de apoyar una educación inte-
gral, se propone superar las realidades 
problematizadas y la calidad de vida a 
través de la construcción de explicacio-
nes con sentido y válidas para cada con-
texto, cultura y situación (Carmona, 
2008).  

Este énfasis integral requiere de un 
docente con mayores competencias y 
habilidades cognoscitivas, procedimen-
tales, cognitivas, metacognitivas, comu-
nicacionales, aptitudinales, motivacio-
nales y actitudinales; así como rasgos 
éticos y cualidades inherentes al investi-
gador, como saber, ser y hacer; es decir, 
preparación tanto académica, como en el 
uso de nuevas estrategias metodológicas 
o procedimentales, tal como lo mani-
fiesta Landazábal et al. (2010). 

Moreno (2005:527) plantea que, en 
el proceso de enseñanza de la investiga-
ción, el docente debe propiciar "apren-
dizajes en el campo de los conocimien-
tos, las habilidades, los hábitos, las ac-
titudes y los valores, pero el núcleo fun-
damental e integrador de dichos apren-
dizajes es el desarrollo de las habilida-
des investigativas". La autora propone 
un perfil conformado por habilidades 
que organiza en siete núcleos. Estas ha-
bilidades van desde las básicas, relacio-
nadas con procesos cognitivos que debe 
dominar todo estudiante; hasta las espe-
cíficas, que están vinculadas con el pro-
ceso investigativo en sí. Las habilidades 
propuestas son:  

• Núcleo A. Habilidades de percep-
ción: sensibilidad para reconocer los 
fenómenos, intuición, amplitud y se-
lectividad de percepción. 

• Núcleo B. Habilidades instrumen-
tales: dominio de las habilidades lin-
güísticas (leer, escribir, hablar y es-
cuchar), de operaciones cognitivas 
básicas (inferencias, inducción, de-
ducción, abducción), saber observar 
y preguntar. 

• Núcleo C. Habilidades de pensa-
miento: pensamiento crítico, lógico, 
reflexivo, autónomo y flexible. 

• Núcleo D. Habilidades de cons-
trucción conceptual: apropiar y re-
construir ideas de otros, generar, or-
ganizar lógicamente, exponer y de-
fender ideas, problematizar, desen-
trañar y elaborar semánticamente un 
objeto de estudio y realizar una sínte-
sis conceptual creativa. 

• Núcleo E. Habilidades de construc-
ción metodológica: construir el mé-
todo de investigación, hacer perti-
nente el método de construcción del 
conocimiento, construir observacio-
nes, diseñar procedimientos e instru-
mentos para la búsqueda, generación 
y recuperación de información; y ma-
nejar y diseñar técnicas para la orga-
nización, sistematización y análisis 
de la información. 

• Núcleo F. Habilidades de construc-
ción social del conocimiento: traba-
jar en grupo, socializar el conoci-
miento y su proceso de construcción 
y comunicación. 
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• Núcleo G. Habilidades metacogni-
tivas: hacer objetivo el involucra-
miento personal con el objeto de es-
tudio, autorregular procesos cogniti-
vos en acción y autocuestionar la per-
tinencia de las acciones intenciona-
das en la generación del conoci-
miento, revalorar los acercamientos a 
un objeto de estudio, y autoevaluar la 
consistencia y la validez de los pro-
ductos generados en la investigación. 

Por su parte, Benavides (2002), con-
sidera que las competencias investigati-
vas básicas son requerimientos adquiri-
dos por los docentes en su formación y 
pueden agruparse en: 

• Indagar, cuestionar y crear nuevas 
opciones de desarrollo investigativo 
en el entorno escolar. El docente 
parte de su desempeño dentro de su 
función investigativa e indaga y re-
flexiona sobre los fenómenos que 
ocurren en el ámbito educativo. 

• Realizar actividades de monitoreo, 
análisis e identificación de necesida-
des, manejo de estadísticas, genera-
ción de información útil, desarrollo 
de técnicas, definición y desarrollo 
de instancias de evaluación de la ca-
lidad de la situación educativa. 

• Manejar los conceptos básicos de tra-
tamiento de información estadística y 
aplicarlo en sus procesos diagnósti-
cos masivos, con el fin de crear per-
files útiles en el diseño de estrategias 
o programas educativos. 

• Concluir aspectos relevantes de la in-
formación manejada en la investiga-
ción y generar modelos correctivos 

ante la problemática tratada por la in-
vestigación en el entorno escolar. 

Hurtado (2000), expresa que todos los 
docentes deben desarrollar compe-
tencias específicas de investigación, 
tanto en lo conceptual como en lo 
metodológico de un área específica, 
puesto que en el proceso investiga-
tivo debe: 

• Manejar técnicas e instrumentos para 
el diagnóstico de las necesidades, 
partiendo de las realidades.  

• Jerarquizar los problemas detectados 
en el diagnóstico.  

• Promover planes estratégicos, y pro-
gramas para abordar esas realidades. 

• Ejecutar y determinar las actividades 
según un tiempo y estructura organi-
zativa.  

• Evaluar y perfeccionar las activida-
des ejecutadas.  

• Dar a conocer los hallazgos y las evi-
dencias por medio de la propuesta de 
espacios libres para la reflexión y la 
extensión.  

• Divulgar los eventos de manera ex-
tensiva que permitan generar espa-
cios de interacción y de construcción 
del conocimiento, hacia la transfor-
mación de la realidad antes detec-
tada. 

Por último, Inciarte (2011), incluye 
entre las competencias que requieren los 
docentes para la enseñanza de la investi-
gación: la percepción, aprehensión, pro-
ducción de ideas, trabajo en equipo, li-
derazgo, adaptabilidad, flexibilidad, ad-
ministración de recursos. También de-
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ben tener destrezas para observar, iden-
tificar, categorizar, razonar, compren-
der, sistematizar, socializar y generali-
zar e integrar el conocimiento. Igual-
mente debe ser capaz de promover la 
participación, conducir grupos, fomen-
tar la amplitud de ideas, tomar decisio-
nes en conjunto, propiciar cambios, 
atender normas y políticas, formular es-
trategias de acción, gestionar alianzas, 
desarrollar líneas de investigación, así 
como planificar y ejecutar proyectos, 
analizar la pertinencia y el compromiso 
social del conocimiento producido. En 
líneas generales, el docente debe hacer 
de la investigación un proceso creativo 
de aprendizaje y desarrollo personal y 
social.  

Desde esta visión se considera que 
todo proceso educativo que conlleve a 
enseñar a investigar tiende a la confor-
mación de la actitud científica (se lleve 
a cabo en la familia o en cualquier nivel 
del sistema educativo); porque, pres-
tando atención a los factores que logran 
contribuir con una actitud científica, se 
pueden incrementar las conductas posi-
tivas que inciden en el proceso creador y 
aumentar los niveles cualitativos de la 
educación y el aporte científico.  

Aunado a las competencias indicadas 
anteriormente, Casilla, Camacho e In-
ciarte (2014), hicieron un estudio rela-
cionado con una experiencia de forma-
ción investigativa en la práctica curricu-
lar, bajo las orientaciones, conceptos y 
prácticas del grupo, propuestas en el 
Modelo de desarrollo y evaluación de 
competencias académicas (M-DECA) 
(Guzmán y Marín, 2014). Los resultados 
develan que las competencias de inves-

tigación que conviene que desarrolle el 
docente para facilitar el proceso a sus es-
tudiantes son:  

• Desarrolla procesos de cuestiona-
miento, indagación, reflexión cons-
trucción permanente sobre su acción 
pedagógica, al considerar el contexto 
didáctico como escenario por exce-
lencia para la superación de los pro-
blemas que viven.  

• Hace de la acción pedagógica su ob-
jeto de transformación, a partir de los 
significados construidos en la acción 
y del compromiso por repensarlo per-
manentemente.  

• Argumenta los procesos pedagógicos 
a través de la observación, descrip-
ción, análisis, generación de pregun-
tas sobre su acción y la búsqueda de 
los significados que puedan generar 
una respuesta.  

• Está abierto a nuevas ideas, razona y 
reflexiona cada significado.  

• Ejercita conscientemente los proce-
sos implícitos en el acto de indagar, 
reconociendo sus aportes, sus obs-
táculos y beneficios para la consecu-
ción de una intención que se clarifica 
y se valora.  

• Contextualiza y busca el sentido a su 
realidad próxima y posible para anti-
cipar y prever situaciones.  

• Sistematiza y socializa los procesos 
de indagación-reflexión que vive en 
su acción pedagógica. 

Asumir la enseñanza de la investiga-
ción como una práctica indagadora y re-
flexiva conduce a abrir caminos para el 
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cambio pedagógico, y para el estableci-
miento de una práctica, en el proceso de 
formación, que despierte la sed de cono-
cimiento en el estudiante. Camacho, Ca-
silla y Finol de Franco (2008), plantean 
que esta práctica es un escenario funda-
mental para aprender a investigar, ya 
que admite de-construir, construir y re-
elaborar los procesos investigativos en 
la acción, y que los docentes vayan ex-
presando sus aprendizajes en una rela-
ción dinámica, fuerte y viva entre la pa-
labra, la acción argumentativa y la refle-
xión, que se origina gracias a la interac-
ción, la comprensión y sus significados. 

De lo expuesto, se desprende que las 
competencias investigativas básicas y 
específicas juegan un papel importante 
en la enseñanza, ya que los docentes ne-
cesitan manejarlas para poder desarro-
llarlas en el área investigativa. Además, 
de acuerdo a Paredes, Cajigas y Paredes 
(2020:53), “permiten el progreso a lo 
largo de la vida de las personas y por 
ende se proyecta en el desarrollo de las 
regiones que promueven entre sus prác-
ticas las actividades de investigación, 
innovación y emprendimiento”. Ellas su-
ponen un modelo de formación que in-
corpora demandas sociales, y fortalece 
la formación integral. Esto permite una 
aproximación novedosa al desarrollo 
humano, con importantes implicaciones 
en el campo educativo y la formación 
tecnológica en las universidades, que 
solo pueden ser desarrolladas desde un 
modelo interdisciplinario, como vía a lo 
transdisciplinario, colaborativo y con-
textualizado.  

 
 

Metodología 

La presente investigación fue de tipo 
descriptiva, con un método interpreta-
tivo. El proceso se desarrolló siguiendo 
un diseño flexible-emergente. Su reco-
rrido se expone a continuación: 1) selec-
ción y definición del objeto de estudio, 
2) descripción de la situación manifes-
tada y la elaboración de las posibles pre-
guntas de investigación, 3) localización 
de las fuentes de datos, 4) análisis e in-
terpretación y 5) elaboración del in-
forme. 

El grupo estuvo conformado por 
cinco docentes de pregrado de las asig-
naturas de investigación de dos escuelas 
de la Universidad del Zulia (LUZ), Le-
tras y Educación, y de tres facultades de 
la Universidad Católica Cecilio Acosta 
(UNICA). Las técnicas seleccionadas 
fueron la observación y el análisis de 
contenido; y como instrumentos, una 
matriz de análisis de contenido y una 
guía de observación. 

Resultados y discusión 

La enseñanza de la investigación se 
puede considerar como obligatoria en 
las instituciones de educación superior. 
En el caso de las dos universidades ob-
jeto de estudio, la investigación se llevó 
a cabo mediante el análisis de las activi-
dades desarrolladas en las asignaturas: 
Metodología de la Investigación, Intro-
ducción a la Epistemología, Metodolo-
gía de la Investigación Cualitativa, Se-
minario de Investigación y Metodología  
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de la Investigación Lingüística. Pese a la 
diversidad de nombres de las asignatu-
ras, presentan como núcleo común los 
componentes del proceso investigativo.  

En el contexto de estudio, tanto en 
Metodología de la Investigación, como 
en Metodología de la Investigación 
Cualitativa o Introducción a la Episte-
mología, se detectó que las asignaturas 
pertenecen al área curricular de forma-
ción general. En el caso de la Investiga-
ción Cualitativa, esta solo se administra 
en los programas de Artes Plásticas, Di-
seño Gráfico y Museología de la Facul-
tad de Artes y Música de la UNICA. En 
cuanto a Seminario de Investigación y 
Metodología de la Investigación Lin-
güística, están ubicadas en el área de for-
mación específica. 

En lo que respecta al desarrollo de las 
competencias investigativas, se pueden 
lograr mediante la elaboración de una 
investigación per se, la cual es un tipo de 
actividad de aprendizaje autónomo que 
permite a los estudiantes asumir el rol de 
investigador en formación; y al docente, 
el de coordinador del proceso. En este 
contexto, el discente juega un papel ac-
tivo ya que debe seleccionar un fenó-
meno de estudio, tematizarlo, problema-
tizarlo, establecer sus objetivos, descri-
birlo, justificarlo, delimitarlo, revisar las 
teorías de entrada, enmarcarlo en una 
posición epistemológica que lo diferen-
cie de otras formas de abordar la inves-
tigación.  

Debe también establecer una secuen-
cia operativa que esté constituida por el 
método, el diseño, la selección de los su-
jetos, las técnicas e instrumentos de re-
colección de información, los criterios 

de validez y confiabilidad, la organiza-
ción, estructuración, análisis, contrasta-
ción de la información y construcción de 
una teoría de salida; aunado a la sociali-
zación de los resultados y la autoevalua-
ción del proceso de investigación, de 
acuerdo a sus habilidades metacogniti-
vas. 

Indudablemente, además de estas 
competencias, los investigadores (estu-
diantes y docentes) deben dominar habi-
lidades instrumentales, de percepción y 
de pensamiento (precepción, intuición, 
pensamiento crítico, lógico, reflexivo y 
autónomo, dominio de habilidades lin-
güísticas en contextos formales); y ope-
raciones cognitivas (observación, des-
cripción, comparación, contraste, infe-
rencia, razonamiento, análisis, síntesis e 
interpretación). En muchos de los casos, 
sus deficiencias afectan el desarrollo de 
las competencias investigativas básicas 
y específicas, lo cual redunda en la copia 
o plagio de trabajos realizados por otros 
investigadores. 

Como estrategia para el desarrollo de 
este tipo actividad investigativa, se reco-
mienda usar la técnica del portafolio, en 
el caso se cursos virtuales mediante los 
blogs (Juárez y Torres, 2022). El resul-
tado del proceso de investigación se evi-
denciará mediante un reporte (artículo, 
ensayo de investigación, trabajo especial 
de grado o monografía). En los progra-
mas de las asignaturas de investigación 
del área de formación general se esta-
blece, en algunos casos, la elaboración 
de un anteproyecto o proyecto de inves-
tigación, tal como lo recomienda Willi-
son (2018); sin embargo, algunos docen-
tes prefieren no realizarlo, aduciendo el 
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bajo nivel formativo de los estudiantes. 
No obstante, las universidades “no 
puede soslayar este problema; por el 
contrario, debe solventarlo desde el mo-
mento mismo en que el estudiante in-
gresa a la institución y encaminarlo por 
los procesos investigativos” (Juárez y 
Torres, 2022:3). 

Otra actividad evidenciada es el aná-
lisis de casos (lectura y discusión de in-
vestigaciones), el cual permite que el es-
tudiante asuma una postura crítica para 
evaluar y valorar las acciones emprendi-
das por un tercero en la generación del 
conocimiento. Con esto se desarrollan 
las habilidades metacognitivas, y al mis-
mo tiempo se contribuye con la adquisi-
ción de habilidades de percepción y de 
pensamiento, puesto que enfrenta al es-
tudiante a diversos fenómenos, además 
de ampliar la percepción selectiva, la in-
tuición y el pensamiento crítico, refle-
xivo y autónomo. Igualmente favorece 
el dominio de la lectura, el análisis, la 
síntesis, la inferencia, entre otras; todas 
estas, operaciones cognitivas que hacen 
parte de las habilidades instrumentales. 

Otra actividad que se realiza en la en-
señanza de la investigación es el taller, 
cuyo propósito es la elaboración de ejer-
cicios sobre acciones puntuales de la in-
vestigación (formular el problema, cons-
truir objetivos, desarrollar un árbol del 
problema o una tabla de operacionaliza-
ción de variable), en forma aislada e in-
conexa. Esta actividad permite lograr 
cierto entrenamiento en competencias 
específicas de la investigación (las habi-
lidades de construcción metodológica y 
conceptuales de Moreno (2005), pero no 

favorece la comprensión global del pro-
ceso investigativo.  

La elaboración de ensayos e informes 
escritos son dos tipos de actividades 
muy recurrentes en los cursos de asigna-
turas de formación básica en investiga-
ción. Ellas permiten el entrenamiento en 
competencias básicas relacionadas con 
habilidades instrumentales, de pensa-
miento y la construcción conceptual. Su 
dominio evita el plagio o el llamado 
corte y pegue; pues les ofrece a los estu-
diantes la capacidad para inferir, anali-
zar, sintetizar, apropiarse y reconstruir 
ideas ajenas; pero al mismo tiempo es-
tructurar, asumir postura, sintetizar y ge-
nerar ideas propias. Todo esto de vital 
importancia en el proceso investigativo. 

No obstante, las deficiencias en el 
proceso de la escritura académica de los 
estudiantes, reportados por Torres 
(2017), Briceño (2009), Delgado (2008), 
entre otros, propician el plagio de ideas, 
posturas, aspectos teóricos y metodoló-
gicos; pues no han desarrollado un pen-
samiento crítico, reflexivo y autónomo. 
Algunos docentes usan estas actividades 
para evaluar el dominio de los conteni-
dos teóricos del proceso de investiga-
ción; pero no consideran la construcción 
de un texto autónomo, sino que los limi-
tan a la reproducción de teorías expresa-
das en fuentes bibliográficas. 

Una actividad particular en la ense-
ñanza de la investigación es el uso de la 
filmografía basada en la vida de estudio-
sos, sabios e investigadores que revelan 
sus procesos investigativos. En ella, el 
estudiante se enfrenta a un análisis crí-
tico y reflexivo de esos casos. A juicio  
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de Camacho, Inciarte y Casilla (2012), 
también ofrecen una formación en histo-
ria de la ciencia y le permite al estu-
diante, a partir de la experiencia vital de 
cada investigador, diferenciar los com-
ponentes empírico, teórico y metodoló-
gico que hacen parte de los procesos de 
investigación. Además, el desmontaje 
de sus elementos propicia el desarrollo 
de la inferencia, la evaluación y la valo-
ración de los procesos involucrados, el 
desciframiento del contexto y períodos 
históricos; así como los mecanismos uti-
lizados en la construcción teórica y me-
todológica, necesarios para producir co-
nocimiento. 

Finalmente, se recurre a la elabora-
ción de representaciones del conoci-
miento, tales como infografía, cuadros 
comparativos, cuadros resúmenes, ma-
pas conceptuales, mapas mentales, V de 
Godwin, entre otras. Actividades que 
exigen el dominio de la comprensión del 
texto o del proceso, y de la técnica de 
elaboración de los organizadores gráfi-
cos del conocimiento, así como el análi-
sis y la síntesis conceptual creativa y la 
elaboración semántica y conceptual. To-
das estas habilidades hacen parte de las 
competencias básicas y específicas de la 
investigación y deben ser dominadas por 
el docente y los estudiantes. 

Del análisis de cada una de las activi-
dades utilizadas en la enseñanza de la in-
vestigación, se podría afirmar que no 
hay competencias totalmente indepen-
dientes de los contenidos, del ámbito del 
saber –qué, dónde y para qué de ese sa-
ber–, pues cada una requiere conoci-
mientos, habilidades, destrezas, actitu-
des y disposiciones específicas para su 

desarrollo y dominio. Todos estos ele-
mentos, en su conjunto, permiten valorar 
si el docente es realmente competente en 
un ámbito determinado; puesto que esta 
noción parte del principio de que quie-
nes aprenden, encuentran significado en 
todo lo que aprenden. 

Conclusiones 

Los hallazgos presentados permiten 
concluir que realizar actividades en las 
cuales los estudiantes experimenten a 
plenitud el proceso investigativo –indis-
tintamente del reporte seleccionado–, 
permitirá que los estudiantes desarrollen 
y dominen las competencias básicas y 
específicas inherentes a dicho proceso. 
El documento solo le dará a conocer las 
características textuales y discursivas de 
un tipo de texto académico; pero las vi-
vencias, los aciertos y desaciertos impli-
cados en la generación del conocimiento 
les facilitarán el dominio de los compo-
nentes empírico, teórico y metodológico 
de la investigación. 

El uso de otras actividades servirá 
para ejercitar, desarrollar y dominar ha-
bilidades, destrezas y actitudes que ha-
cen parte de una competencia básica o 
específica. La variedad e innovación de 
las tareas parciales pueden generar un 
ambiente propicio y motivador para el 
fin último, que es el desarrollo de una in-
vestigación. Es pertinente que la temá-
tica de trabajo esté vinculada con el área 
de estudio, intereses, necesidades y ex-
pectativas del estudiante y no sea una 
imposición de docente; pues lo arduo del 
proceso podría afectar los resultados es-
perados. 
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El estudiante debe tener pleno cono-
cimiento de las competencias investiga-
tivas que se pretenden desarrollar y do-
minar, para que pueda asumir un rol ac-
tivo y autónomo durante el proceso. 
Además, su participación en los proce-
sos de metacognición y metaevaluación 
será consciente y generará un aprendi-
zaje significativo. Se debe buscar formar 
un investigador novel proactivo, crítico, 
reflexivo, intuitivo, autónomo, sensible 
a los hechos y fenómenos y capaz de 
problematizarlos; con el fin de ofrecer 
soluciones en pro de mejoramiento de su 
entorno social. 

Por su parte, el docente debe ser un 
investigador activo con formación en el 
área de estudio. El tener un entrena-
miento formal en el área epistemológica 
y metodológica facilita el proceso de en-
señanza, pero la experiencia como líder 
o miembro de equipos de investigación 
le añade un valor agregado que no se ob-
tiene con la teoría. Además, tal como lo 
plantea Juárez y Torres (2022), la inter-
acción del docente-investigador, tanto 
en el aula como en el entorno virtual, 
permite que la comunicación y et trabajo 
colaborativo sea productivo. Igual-
mente, se requiere divulgar las ideas y 
trabajos por medio de comentarios, pu-
blicaciones que retroalimenten, fomen-
ten y enriquezcan la discusión.  

En este momento, es importante des-
tacar un principio pedagógico básico: no 
se puede enseñar lo que no se conoce o 
no se ha experimentado; porque el 
aprendizaje generado se ubica en el 
campo de lo teórico, y la investigación 
también requiere de destrezas adquiridas 
en la práctica, en la convivencia.  
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Resumen 

En el contexto complicado del mundo globalizado, las situaciones adversas que ocu-

rren en la realidad geográfica, revelan la situación problemática característica del 

deterioro del sistema ecológico planetario y la calidad de vida colectiva. Esta cir-

cunstancia ha motivado a los organismos internacionales a proponer la reorientación 

de los procesos formativos que alfabeticen comportamientos hacia el fomento de la 

conciencia crítica en los ciudadanos. El objetivo del trabajo fue explicar la alfabeti-

zación geográfica con el fomento pedagógico del pensamiento crítico en la escuela 

contemporánea. Se sustentó en los aportes de Santiago Rivera (2023), Espíndola y 

Granadillo (2021), Alvarado (2019), Alves do Santos (2019), Morales (2014), entre 

otros. Se trata de plantear la enseñanza geográfica con la capacidad formativa de 

interpretar la compleja realidad actual y sensibilizar sobre la necesidad de un am-

biente sano y activar el pensamiento crítico en las aulas escolares. Al respecto, me-

todológicamente se asume la investigación documental para obtener los datos y es-

tructurar un razonamiento sobre el pensamiento crítico; explicar las otras formas de 

pensar y la reflexión constructiva como base de la alfabetización geográfica. Con-

cluye al destacar que esta labor sensibilizadora debe proponer el fomento pedagógico 

del pensamiento crítico en las actividades formativas desarrolladas en la escuela. 

Finalmente, aporta fundamentos para desarrollar la sensibilización sobre la existente 

problemática ecológica, ambiental y geográfica. 

Palabras clave: Alfabetización geográfica; fomento pedagógico; pensamiento crítico; 

escuela. 
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Geographic literacy with the pedagogical promotion 

of critical thinking in contemporary school 
 

 

Abstract 

In the complicated context of the globalized world, the adverse situations that occur 

in geographical reality reveal the problematic situation characteristic of the deterio-

ration of the planetary ecological system and the collective quality of life. This cir-

cumstance has motivated international organizations to propose the reorientation of 

training processes that educate literacy towards promoting critical consciousness in 

citizens. The objective of the work was to explain geographical literacy with the 

pedagogical promotion of critical thinking in contemporary schools. It was based on 

the contributions of Santiago Rivera (2023), Espíndola y Granadillo (2021), Al-

varado (2019), Alves do Santos (2019), Morales (2014), among others. It is about 

presenting geographical teaching with the training capacity to interpret the complex 

current reality and raise awareness about the need for a healthy environment and 

activate critical thinking in school classrooms. In this regard, methodologically, doc-

umentary research is assumed to obtain data and structure reasoning about critical 

thinking; explain other ways of thinking and constructive reflection as the basis of 

geographic literacy. It concludes by highlighting that this awareness-raising work 

must propose the pedagogical promotion of critical thinking in the training activities 

carried out at school. Finally, it provides foundations to develop awareness about the 

existing ecological, environmental and geographical problems.  

Keywords: Geographic literacy; pedagogical promotion; critical thinking; school. 

 
 

Introducción 

El tratamiento de la labor formativa 
de la educación, en el inicio del nuevo 
milenio, se aprecia en los planteamien-
tos de los investigadores de este campo 
del conocimiento, destacar el interés por  

 

 

promover una acción pedagógica y di-
dáctica relacionada con el desarrollo del 
pensamiento crítico. Se trata de fomen-
tar la preparación escolar para educar a 
los ciudadanos con la capacidad de in-
terpretar analítica y críticamente la reali-
dad del mundo globalizado.  

  

Este artículo es producto de la investigación titulada: La función pedagógica de la alfabetización geográfica de la 
práctica escolar, aprobada por el Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico, Humanístico y de las Artes 

(CDCHTA-ULA) de la Universidad de los Andes, bajo el Código: NUTA-H-420-23-09-B. 
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En esa gestión, el acto educativo 
debe proponer una formación que me-
jore el esquema reproductor memorís-
tico que tradicionalmente obliga a los 
educandos a aprender en forma mecá-
nica y lineal, mientras que, en el desem-
peño como habitantes de la comunidad, 
es posible aprender en forma abierta, na-
tural y vivencial. Es entonces importante 
que, en el aula de clase, se desarrollen 
iniciativas pedagógicas relacionadas con 
el aprender comunitario activo, espontá-
neo y vinculado con la vida misma en la 
comprensión de la realidad inmediata. 

Eso supone que mientras en la locali-
dad los habitantes tienen la posibilidad 
de ser ensañados por sus coterráneos en 
los mismos acontecimientos en que son 
actores, en los sucesos del aula, debe 
ocurrir algo semejante; es decir, debe ser 
factible aprender de los compañeros de 
curso, en especial, en los procesos de en-
señanza y de aprendizaje, pues allí, se 
debe ejercitar el aprendizaje colabora-
tivo, el aprendizaje colectivo y el apren-
dizaje significativo, agitados por las in-
terrogantes del docente y de los mismos 
estudiantes. 

Precisamente, la alfabetización geo-
gráfica, todavía desenvuelta con una 
práctica pedagógica cuestionada por su 
acento tradicional, se muestra la perma-
nencia del afecto a una labor formativa 
empeñada en fijar nociones y conceptos 
geográficos en la mente de los estudian-
tes. Además, teóricamente es una ense-
ñanza geográfica descriptiva, determi-
nista y enciclopedista, contradictoria 
con los avances de la disciplina cientí-
fica para atender las complicadas situa-

ciones ambientales y sociales, cuyo su-
ceder es imprevisto y catastrófico. 

De allí, la inquietud por proponer la 
alfabetización geográfica que asuma los 
procesos reflexivos, sostenidos en un 
ejercicio dialéctico desenvuelto en pro-
cesos cognitivos que favorezcan la es-
tructuración de puntos de vista analíticos 
y críticos sobre la realidad geográfica. 
Esto supone una forma de pensar y ac-
tuar que active la reflexión conducente a 
la elaboración de un pensamiento ágil, 
original y útil que sirva de contexto para 
originar la subjetividad dialéctica y 
constructiva. 

En efecto, el presente problema se 
inscribe en el marco de las actuales con-
diciones históricas, la vigencia de la me-
morización, la repetición didáctica, tam-
bién la fijación de nociones y conceptos. 
Esta circunstancia constituye una situa-
ción preocupante, pues resulta contra-
dictoria ante el desenvolvimiento de 
emergentes eventos donde derivan esce-
narios complejos e inciertos. En res-
puesta, surge la exigencia de una acción 
educativa remozada que forme a los ciu-
dadanos como actores protagonistas de 
los sucesos y no como espectadores su-
misos, indiferentes y alienados. 

Ante la importancia asignada a la 
memorización, los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje deben considerar 
una labor orientada a promover la acti-
vidad reflexiva que apuntale constructi-
vamente el pensamiento crítico. Esta 
propuesta, implica educar en el desarro-
llo de las actividades cotidianas del aula 
de clase, la capacidad de razonamientos 
explicativos sostenidos en argumentos 



José Armando Santiago Rivera 

Alfabetización geográfica con el fomento pedagógico del pensamiento crítico… 

 

 

47 

consistentes y apropiados para asumir 
puntos de vista innovadores sobre lo 
real.  

Es inevitable que el comportamiento 
de las situaciones geográficas con el 
signo de lo catastróficos, adverso y dra-
mático; se hace indispensable una labor 
formativa que sirva de base para gestio-
nar una sensibilización colectiva y per-
sonal que facilite saberes, experiencias y 
aportes teórico-metodológicos factibles 
de originar comportamientos analíticos 
y críticos sobre la exigencia de conser-
var las condiciones ecológicas, ambien-
tales y geográficas para las generaciones 
por venir.  

El objetivo del trabajo fue explicar la 
alfabetización geográfica con el fomen-
to pedagógico del pensamiento crítico 
en la escuela contemporánea. 

Fundamentación teórica 

Necesidad del pensamiento crítico  

Desde el siglo XX, en las reflexiones 
sobre la realidad geográfica, se ha hecho 
imprescindible resaltar las condiciones 
de la época en la que se realiza el razo-
namiento sobre el objeto de estudio. Una 
prioridad en esa tarea es destacar que, en 
las condiciones históricas actuales, se 
distinguen características; por ejemplo, 
la mutabilidad acelerada, los avances 
científico-tecnológicos, el desarrollo 
económico y financiero y la magnitud 
catastrófica de los problemas ambienta-
les y sociales.  

Es, en efecto, en la opinión de San-
tiago Rivera (2021), una compleja reali-
dad geográfica donde en forma cotidiana 

es común apreciar que la humanidad 
vive en un permanente escenario carac-
terizado por el incremento de los niveles 
de pobreza crítica y el acentuado dete-
rioro ambiental. Además, el desarrollo 
cultural está afectado por la manipula-
ción y el condicionamiento promovidos 
para imponer la cultura norteamericana, 
con el acento hegemónico a escala mun-
dial.  

Precisamente, ese acontecimiento 
tiene en la acción comunicacional una 
función trascedente en facilitar a través 
de iconos y símbolos, el incentivo para 
motivar a la colectividad planetaria a ser 
consumidora irracional de los productos 
y propuestas generadas por la mediática, 
con el firme propósito de capturar adic-
tos a sus marcas comerciales, sin distin-
ción del nivel económico y financiero. 
Simplemente, al tener la fijación mental 
de las ilustraciones, se realizan compras 
absurdas e ilógicas. Al respecto: 

Actualmente, se vive en una sociedad 

altamente tecnologizada, regida por 

la información que corre por las ve-

nas digitales de un mundo interco-

nectado por grandes telarañas de fi-

bra óptica que transmiten informa-

ción a millones de bits por segundo. 

Ante este panorama, la mayoría de 

las personas cree que el progreso ha 

logrado eliminar el uso de los mitos y 

que la razón, la ciencia y la técnica 

son los únicos medios válidos para 

explicar la realidad, pero esto es solo 

un mito más, uno tan grande que pasa 

desapercibido (Brenes-Sánchez y 

González-Arias, 2022:126). 

Desde esta situación, es comprensi-
ble el fomento de la manipulación men-
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tal social para generar ciudadanos, cuya 
conducta está impregnada del control 
ejercitado por los medios con la aplica-
ción de imágenes sugestivas, atractivas 
e interesantes. En esa labor, la aplica-
ción de estrategias psicológicas con ca-
pacidad de promover la fascinación, la 
atracción y la aprehensión, conducentes 
a condicionar la mente de las personas.  

Para González et al. (2020), es poco 
visible la percepción del propósito del 
mensaje, con la factibilidad de operar de 
manera eficiente y efectiva, en su fun-
ción de intervenir para lograr el objetivo 
comunicacional. Por eso, la divulgación 
de la misión psicológica considera que 
la repitencia cotidiana en forma cons-
tante, permite construir una perspectiva 
personal donde es apremiante potenciar 
la direccionalidad del consumo desafo-
rado. Eso es el logro indiscutible del 
control personal de los ciudadanos.  

De esta forma, se ejerce un condicio-
namiento de los puntos de vista de los 
individuos en forma globalizada. En 
cierto modo, es una forma de educar a la 
colectividad mundial gracias a los efec-
tos comunicacionales de los medios. Sin 
embargo, esa enseñanza mediática con 
la aplicación de las nuevas tecnologías, 
logra resultados más confiables en la la-
bor formativa, pues apela a imágenes de 
situaciones habituales para ofrecer con-
tenidos con la garantía de la evidencia 
concreta de conocimientos ciertos. Por 
eso:  

Actualmente cuando hablamos de 

educación debemos tomar en cuenta 

que esta influye de manera significa-

tiva en el avance y progreso de noso-

tros, como personas y como socie-

dad. La educación no solo nos provee 

conocimientos, sino que nos permite 

enriquecer la cultura, el espíritu, los 

valores y todo aquello que nos carac-

teriza como seres humanos (Espín-

dola y Gramillo, 2021:30). 

Ante esa realidad, la educación en las 
condiciones históricas contemporáneas 
es función de la escuela formar los ciu-
dadanos en forma integral, preserva en 
los procesos de enseñanza el acento tra-
dicional y se limita a transmitir conoci-
mientos sin procesamiento reflexivo al-
guno y menos el fomento de la aplicabi-
lidad pedagógica y didáctica. En esa si-
tuación, es evidente el mecanismo origi-
nado por la memorización, como la ma-
nifestación del aprender. Quiere decir 
que, ante las precariedades geográficas, 
se forman los ciudadanos con una acción 
pedagógica muy exigua y notablemente 
inoperante en mejorar la calidad de vida  

Justamente, según Moreno y Veláz-
quez (2017), al apego a los fundamentos 
educativos pretéritos, se debe sumar un 
nuevo contratiempo que acentúa las pre-
cariedades existentes. Es el efecto de los 
medios de comunicación, debido a la 
transmisión de programas referidos a si-
tuaciones donde se describen parajes 
geográficos, pero desde una orientación 
muy superficial y con escasos comenta-
rios explicativos. Aquí la idea es, desde 
la contemplación de imágenes, reprodu-
cir conductas estereotipadas sin refle-
xión alguna.  

En esta acción formativa, la condi-
ción de quien aprende es del espectador 
que contempla las situaciones geográfi-
cas con la información proyectada sobre 
el acontecimiento divulgado, pero con 
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una aproximación casi exacta de la reali-
dad vivida, porque son presentados en su 
desenvolvimiento natural y espontáneo, 
con la participación objetiva de quienes 
son sus actores en su acción protagónica. 
Esas son situaciones atractivas y llama-
tivas a la atención de los educandos y de 
la comunidad en general. 

Sin embargo, es común recurrir a la 
memorización como la manifestación 
del aprendizaje y con eso preservar la 
concepción pedagógica del cerebro está-
tico, como escenario receptor donde es 
posible acumular los contenidos y evo-
car en el momento de la evaluación. De 
esta forma, el hecho de reproducir se 
debe efectuar rigurosamente tal como 
fue memorizado sin los contenientes jui-
cios de valor. 

Por tal razón, cuando se habla de 

pensamiento crítico, en términos ge-

nerales, se hace referencia a ejerci-

cios de cuestionamiento y de valora-

ción, que nos permitan finalmente 

emitir un juicio o tomar una posición 

con respecto a un hecho, a un fenó-

meno o a una idea (Morales, 2014:3).  

Mientras tanto, la acción educativa 
que se despliega en el trabajo escolar co-
tidiano, facilita a los educandos nocio-
nes y conceptos como contenidos geo-
gráficos aislados e inconexos de lo real. 
Esta labor, de acuerdo con la opinión de 
Lacoste (1977), quien, en su momento, 
concibió que se trata de una geografía 
ofertada como un inventario de temas 
que desvirtúan la comprensión de la 
realidad por ser estudiada en forma des-
criptiva, enumerativa y fragmentada.   

La desintegración conceptual trae 

consigo la presentación de situaciones 
descontextualizadas que alimentan ma-
neras de pensar distorsionadas, porque 
al insistir en el detalle, se obvia la totali-
dad y se evita la reflexión cuestionadora. 
Eso deja entrever que la diferencia, en 
cuanto a la enseñanza que ofrecen los 
medios y la desarrollada en el aula de 
clase, se caracterizan porque tan solo 
transmite información. Además, poco 
incentiva el acto reflexivo y analítico. 

Para Espíndola y Granillo (2021), la 
acción pedagógica centra su labor edu-
cativa en fijar contenidos, como si la 
mente fuese una tabla rasa donde se 
aloja el mensaje obtenido por los senti-
dos, específicamente, los auditivos y vi-
suales. Esta función está desacreditada 
en la actualidad ante los aportes de la 
neurociencia que asume al cerebro como 
un órgano complejo, cuyo funciona-
miento se realiza con la tarea perma-
nente de activar el aprendizaje de ma-
nera activa y constructiva. En conse-
cuencia:  

La neurociencia está acercando al 

profesorado a conocer el cerebro y su 

funcionamiento, ya que se ha demos-

trado su gran aportación al campo pe-

dagógico con lo que respecta al fun-

cionamiento del aprendizaje, la me-

moria, las emociones y otras muchas 

funciones cerebrales que cada día son 

estimuladas en los centros educativos 

(Bullón, 2017:118).  

Por cierto, el cerebro tradicional-
mente ha sido considerado como un ór-
gano estático, cuya tarea fundamental es 
facilitar la oportunidad para que la per-
sona retenga datos acumulados de forma 
aislada y desconectada. En la actualidad, 
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se asume que el funcionamiento del ce-
rebro interviene de manera decisiva en 
el aprendizaje; por ejemplo, al activar la 
relación de los aprendido con otros 
aprendizajes. De allí su permanencia, 
como también lo mejorado con la trans-
formación conceptual, al relacionar lo 
asimilado con lo nuevo aprendido. 

En la enseñanza de la geografía, eso 
trae como efecto que los contenidos no 
solo tengan relación con los aspectos 
teóricos, fomentados para originar el 
desarrollo intelectual, sino que integra 
los conocimientos aprendidos con los 
saberes y experiencias, para originar una 
explicación que se innova en la confron-
tación colectiva de la realidad cotidiana. 
Lo factible es renovar el entendimiento 
de los sucesos comunes y frecuentes, 
como base de una nueva interpretación 
argumentada sobre el escenario comuni-
tario.   

Al estudiar esta situación, Alvarado 
(2019), consideró que, con la concep-
ción geográfica descriptiva, el docente 
utiliza una acción pedagógica funda-
mentada en los conocimientos y practi-
cas originadas en las circunstancias de-
cimonónicas; esto es, una labor forma-
tiva con un activismo de poca repercu-
sión en la formación crítica propia del si-
glo XIX. Esta formación educativa pro-
movida en la escuela, tan sólo se dedica 
a la obtención del conocimiento, me-
diante la reproducción que retiene la 
mente del dato aprendido. 

Ciertamente, esta situación revela el 
comportamiento pasivo del estudiante 
limitado a reproducir el contenido facili-
tado sin reflexión alguna. Simplemente, 
copiar el esquema del pizarrón para 

incentivar la memorización de conteni-
dos fragmentados, pero se impide el 
desarrollo de la criticidad y la creativi-
dad. Esta realidad es la obra de la trans-
misión de contenidos entendida como 
actividad pedagógica, circunscrita a un 
falso activismo didáctico valorado por el 
docente cuando enseña en el aula de 
clase. 

En respuesta, en los aportes de Gó-
mez y López (2008), Herrera (2012), Al-
ves do Santos (2019) y Santiago Rivera 
(2023), se hace énfasis en la exigencia 
de proponer el pensamiento crítico como 
tarea fundamental de los procesos de en-
señanza y de aprendizaje. Es imprescin-
dible activar el análisis constructivo que 
conduzca a ejercitar la alfabetización 
geográfica y, en eso, impulsar la refle-
xión que permita echar las bases del pen-
samiento crítico en la enseñanza de la 
geografía. 

En esa propuesta, se requiere que la 
actividad formativa se afinque en los 
procesos investigativos, al asumir como 
objetos de estudio a los problemas geo-
gráficos de la vida cotidiana. La finali-
dad deberá ser educar reflexiva y crítica-
mente como función fundamental de 
esta disciplina científica. Por tanto, el li-
bro a leer para enseñar y aprender geo-
grafía debe ser el entorno inmediato; es 
decir, la comunidad. Eso supone que la 
escuela asuma los problemas geográfi-
cos comunitarios con el tratamiento de 
la investigación. 

Ante la vigencia de esa orientación 
pedagógica y didáctica anclada en el pa-
sado y contradictoria con los cambios de 
la época actual, se impone una ense-
ñanza de la geografía, que supere el 
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privilegio escolar de los esquemas me-
morísticos, repetitivos y de contenido; 
afianzar las prácticas estimuladoras de la 
creatividad, el descubrimiento y/o redes-
cubrimiento, además del entender la 
realidad desde la acción reflexiva y crí-
tica hacia la explicación de localidad in-
mersa en el escenario del mundo con-
temporáneo. 

Metodología 

Ante la atención a este objeto de es-
tudio, implica para la investigación en 
ciencias sociales tener que recurrir a la 
acción constructiva realizada por los in-
vestigadores para elaborar los conoci-
mientos, desde la perspectiva de la revi-
sión de referencias que conduzcan a 
plantear nuevas opciones teóricas que 
faciliten el entendimiento sobre la signi-
ficación de la alfabetización geográfica 
que se promueve con el fomento peda-
gógico del pensamiento crítico en la es-
cuela contemporánea. 

En consecuencia, cuando se trata de 
reflexionar sobre esta temática, es con-
veniente apropiarse de puntos de vista 
confiables y coherentes con la reflexión 
analítica que se emprende. De acuerdo 
con Hernández-Sampieri y Mendoza 
(2018), la revisión de la literatura im-
plica indagar, explorar y obtener las re-
ferencias bibliográficas más adecuadas 
para el logro de los objetivos propuestos, 
de donde se extrae y selecciona la infor-
mación necesaria y pertinente para en-
marcar la investigación. En este caso, la 
revisión documental representa la elec-
ción acertada para reflexionar sobre  

aspectos relacionados con la enseñanza 
de la geografía, en su labor alfabetiza-
dora ante la complejidad del mundo glo-
balizado.  

Al respecto, para la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador 
(2010:20), la investigación documental 
se refiere al “(…) estudio de problema 
con el propósito de ampliar y profundi-
zar el conocimiento de su naturaleza 
con apoyo, principalmente en trabajos 
previos, información y datos divulgados 
por medios impresos, audiovisuales o 
electrónicos.  

Dada la condición de investigación 
documental supuso revisar bibliografía, 
identificar las citas factibles de argu-
mentar el análisis explicativo y luego in-
corporar en la redacción del texto de 
acuerdo al esquema establecido para re-
dactar el artículo. Esta actividad facilitó 
plantear en forma metódica la reflexión 
sobre la educación, la pedagogía y la di-
dáctica, como fundamentos apropiados 
para responder a la exigencia de la alfa-
betización geográfica como tarea de la 
enseñanza de la geografía en la escuela. 

Significa que, con el apoyo de la in-
vestigación documental fue posible ga-
rantizar la profundidad explicativa del 
tema desarrollado y facilitar su compre-
sión reflexiva e interpretativa. Por tanto, 
metodológicamente, eso representa faci-
litar una iniciativa que invite a repensar 
la actividad formativa de la enseñanza 
geográfica estrechamente relacionada 
con la explicación constructiva de la 
compleja realidad del mundo global y de 
las localidades.  
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Resultados y discusión 

Planteamientos emergentes.  

Otra forma de pensar  

En el desenvolvimiento del lapso his-
tórico, desde fines de los años ochenta 
del siglo veinte hasta la actualidad, la so-
ciedad planetaria percibe los aconteci-
mientos con signos notablemente dife-
rentes al suceder de épocas pretéritas. 
Sus características muestran los tiempos 
difíciles, impredecibles e inimaginables. 
Se trata de circunstancias que admiten 
un comportamiento, cuya existencia se 
inscribe en el marco del mundo globali-
zado y, en eso, la demostración de las in-
fluencias de la época contemporánea. 

Esta situación implica reconocer que, 
en la comprensión de los objetos de es-
tudio, se requiere ser pensados en forma 
acorde y apropiada con el desarrollo de 
las condiciones del momento histórico. 
En consecuencia, según Alves do Santos 
(2019), eso traduce referenciar las expli-
caciones en relación con los aconteci-
mientos influyentes, revelados en el ám-
bito integral que define el marco donde 
ocurre lo estudiado. El motivo es que 
ningún lugar del planeta se encuentra 
exceptuado de los efectos de procesos 
globalizadores mundiales.  

Desde esta perspectiva, con la unidad 
terráquea, es determinante imaginar la 
existencia de una sola comunidad inte-
grada ajustadamente, como contexto de 
la interdependencia estrecha entre las lo-
calidades. Para los ciudadanos es permi-
sible estimar que el mundo es el entrela-
zamiento entre los habitantes, en una in-
mensa red comunicacional que vincula a 

las colectividades por muy distantes que 
se encuentren en la superficie terrestre.  

Al respecto, González (2000: A-7), 
opina que: “Desde cualquier lugar se 
puede recibir y enviar información, se 
puede comprar o vender, hacer un 
curso, efectuar un trámite, leer, ver, oír 
las noticias de cualquier parte, en fin, ya 
nadie está bloqueado tecnológicamente 
para relacionarse”. Esta situación tiene 
como efecto significativo posibilitar la 
reestructuración constante del sentido 
común de las personas afectados por la 
plural y diversa información que se di-
funde en los medios de comunicación. 

Aunque la tendencia globalizante 
conduce a percibir la integración infor-
mativa de las comunidades eso ha posi-
bilitado identificar estilos de vida y de 
hábitos de consumo comunes, conduci-
dos por innovadores procedimientos pu-
blicitarios. Mientras en las escuelas la li-
mitación está centrada en el uso didác-
tico del libro de geografía sin el incen-
tivo de actividad reflexiva que fortalezca 
la autonomía personal y la capacidad de 
análisis crítico y constructivo.  

Ante esa realidad, un punto de par-
tida es activar la mente hacia un pensa-
miento crítico que sea originado en la la-
bor formativa pedagógica y didáctica del 
aula de clase. En efecto, para Bullón 
(2017), este ejercicio cotidiano debe te-
ner como base central al incentivo de ex-
plicaciones a temas y problemáticas de 
la geografía comunitaria. En principio, a 
fines del siglo XX, para Esté (1994), el 
propósito debe ser proponer la mejora de 
la práctica de los métodos tradicionales, 
por ser demasiado mecánicos y lentos, 
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para atender a los emergentes escenarios 
del lugar. 

En ese escenario, el fomento del pen-
samiento crítico debe ser motivo de la 
atención de la actividad formativa del 
aula de clase, como una labor imprescin-
dible en el esfuerzo de plantear una edu-
cación de calidad, pues amerita activar 
los procesos pedagógicos en lo referido 
a la elaboración del conocimiento, faci-
litar el entendimiento de lo real, asumir 
explicaciones coherentes, exponer alter-
nativas, mejorar la capacidad interpreta-
tiva y comunicacional en los estudiantes 
en el ámbito escolar. 

Significa, en palabras de Cárdenas 
(2019), que la activación del pensa-
miento crítico es una iniciativa que, de 
ser valorada por la escuela, permitirá fa-
cilitar la resolución de los problemas 
asumidos como objetos de estudio, de 
manera oportuna y provechosa en el lo-
gro del propósito formativo. Entonces es 
importante, porque conduce a que los es-
tudiantes estén en capacidad de pensar 
desde una mente abierta que posibilita 
originar planteamientos autónomos y 
originales, gracias al proceso de razona-
miento activo.  

Desde esta perspectiva, dar respuesta 
a las necesidades de la época y de la so-
ciedad, implica proceder a la interpreta-
ción de los sucesos comunes y habitua-
les que originan contratiempos a la salud 
geográfica comunitaria. Por tanto, los 
razonamientos comunes en la tarea for-
mativa deben contribuir con actividades 
que permitan avivar el pensar y, en eso, 
la manifestación de posturas analíticas 
argumentadas, que revelen el punto de 

vista estructurado en relación con la te-
mática analizada. 

De la Torre (1995), en su momento, 
resaltó que elaborar nuevos saberes, ex-
periencias y conocimientos, requiere del 
salto epistémico que active la racionali-
dad, en forma apropiada para entender 
los difíciles contratiempos de la realidad 
actual. Eso supone que, con procesos es-
trictos y lineales, se dificulta explicar las 
complicadas situaciones ambientales, 
geográficas y sociales. Por tanto, pro-
pone reflexionar en forma más abierta, 
creativa y constructiva, hacia esclareci-
mientos apropiados de lo real. 

En efecto, la innovación promovida 
en el proceso de enseñanza y de apren-
dizaje de la geografía tiene en la creati-
vidad, un aspecto de fundamental im-
portancia en el proceso de elaboración 
de conocimientos. Es el hecho de permi-
tir que el desarrollo del pensamiento crí-
tico, conduzca a fomentar la capacidad 
de redactar textos, exponer criterios pro-
pios, estructurar planteamientos cohe-
rentes y a la vez proponer novedosas 
ideas derivadas de la interpretación ana-
lítica del objeto de estudio. Por tanto: 

La creatividad en la educación es de 

gran importancia con relación a las 

innovaciones, al desarrollo del pen-

samiento, de los cambios curricula-

res, y a la actitud creadora de los 

maestros. Por tanto, se debe contar 

con ambientes creativos donde se 

busque potenciar los procesos educa-

tivos, donde se motive al estudiante a 

investigar, explorar, conocer, apren-

der, profundizar y dar soluciones en 

las diversas áreas del conocimiento, 
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aprovechando las posibilidades que 

ofrece el entorno (Cárdenas, 2019:226). 

Es la apertura del incentivo de la 
creatividad sobre los linderos de la par-
simonia y la estaticidad tradicionales. Al 
respecto, innovadoras iniciativas que 
promueven e inspiren otras opciones, 
donde la reflexión sea oportunidad cierta 
para proponer el accionar de la libertad 
crítica y creadora. De esta forma, apro-
vechar la información diversa, plural, 
instantánea y con efecto en el ámbito 
mundial, para comenzar en el trabajo es-
colar cotidiano a elaborar puntos de 
vista constructivos sobre la realidad geo-
gráfica.  

Indiscutiblemente, en el ámbito de la 
enseñanza, se debe educar a los estu-
diantes para que comprendan su realidad 
vivida y confronte los temas y proble-
mas geográficos con conciencia crítica 
en la dirección transformadora. Además, 
la formación de valores fortalecidos en 
la posibilidad de disentir, crear y cues-
tionar, tan fundamental en el ser hu-
mano. Por tanto, el compromiso y la res-
ponsabilidad social tendrá en el acto 
educante la oportunidad de consolidar la 
concepción personal de la realidad, el 
mundo y la vida.  

En el propósito de la necesidad de 
promover cambios en la educación, un 
aspecto que amerita de la innovación es 
el afecto a la memorización, como el es-
cenario para manifestar lo aprendido. 
Según Equihua (2017), memorizar re-
presenta la existencia de un obstáculo 
evidente en condiciones históricas de 
cambios acelerados, abundancia de co-
nocimientos e informaciones, además de 
extraordinarios avances tecnológicos 

que, aplicados en la enseñanza, como es 
el caso del Internet, permiten activar el 
pensamiento crítico. 

En consecuencia, la posibilidad de la 
aplicación de nuevas metodologías y es-
trategias pedagógicas conducen a poten-
ciar el desarrollo de procesos formativos 
de acento creativo. Eso influye en re-
plantear la facilitación pedagógica y di-
dáctica, desenvueltos con procesos cog-
nitivos activadores de opciones formati-
vas agitadoras del pensamiento crítico, 
creativo y constructivo. En efecto, una 
educación geográfica que se debe afin-
car en el trabajo en grupo, la libertad ex-
plicativa y el incentivo de alternativas 
factibles del cambio en el pensar y el ac-
tuar. 

Una reflexión constructiva.  

La alfabetización geográfica  

Dadas las condiciones del mundo 
contemporáneo ante sus realidades tan 
complicadas; en especial, las circunstan-
cias ambientales difundidas por los me-
dios de comunicación social, es impres-
cindible promover la alfabetización geo-
gráfica. Se trata de una labor formativa 
que, sustentada en el desciframiento crí-
tico y constructivo de las situaciones 
geográfica aciagas y funestas, promueva 
la formación pedagógica con el incen-
tivo de reflexiones conducentes a la for-
mación de la conciencia cuestionadora 
que habilite la interpretación reveladora 
de las fuerzas que originan los aconteci-
mientos calificados como desastres na-
turales. 

La alfabetización consiste en poten-
ciar en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje el tratamiento didáctico de 
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los problemas geográficos comunitarios, 
con el ejercicio de instigaciones inter-
pretativas que potencien en los estudian-
tes la participación activa y protagónica 
sensibilizada con el fomento del pensa-
miento crítico, las reflexiones fortalece-
doras de la conducta proactiva hacia el 
cambio social y se promueva la forma-
ción educativa humanizadora. 

Desde esta perspectiva, ante los 
acontecimientos del presente escenario 
de alcance planetario, la enseñanza de la 
geografía está afectada notablemente, en 
especial, en lo referido a la actividad re-
flexiva ausente en el desarrollo en el 
aula de clase. El motivo de esta atención 
obedece al sentido arcaico, circunscrito 
a transmitir contenidos estables e inmu-
tables, con el incentivo de la memoriza-
ción. La obsolescencia de esta actividad 
retentiva, obedece a que las informacio-
nes se tornaron imprevistas, frágiles y 
fugases.  

Este acontecimiento, en la opinión de 
Santiago Rivera (2017), trastocó en for-
ma notoria a los petrificados contenidos 
programáticos, a la labor de las estrate-
gias de enseñar centradas en la repro-
ducción de contenidos y a la estabilidad 
de los contenidos programáticos en lar-
gos lapsos de tiempo. Ante eso, la aten-
ción pedagógica se inclina en la actuali-
dad hacia la facilitación de procesos 
abiertos y flexibles conducentes a propi-
ciar la elaboración del conocimiento 
desde la práctica misma. 

Eso ha hecho inevitable el replantea-
miento de la enseñanza geográfica en su 
finalidad, objetivos, contenidos y estra-
tegias metodológicas que amerita de 
ofrecer respuestas coherentes y perti-

nentes a la creciente problemática social 
y a las presentes condiciones históricas. 
Al respecto, se propone el desarrollo de 
una acción didáctica deconstructiva de-
veladora de la racionalidad que inter-
viene el territorio y revele la intenciona-
lidad que la justifica.  

Es inevitable recordar que la actual 
crisis paradigmática donde la geografía 
y lo geográfico, incide en sostener la po-
sibilidad de la reflexión analítica, como 
guía para considerar la explicación con 
imaginación critica la realidad geográ-
fica. En efecto, es imprescindible asumir 
posturas constructivas frente a la situa-
ción contemporánea cambiante y com-
pleja, es decir, ser capaz de confrontar la 
realidad con la reflexión activa y prota-
gónica de los ciudadanos como actores 
de los acontecimientos geográficos. 

Se trata de incentivar el pensamiento 
crítico que deslinde al educando de la 
memorización y repetición de nociones 
y conceptos. Al respecto, proponer razo-
namientos que deriven en el descifra-
miento de las circunstancias. En ese sen-
tido, para Aubert y García (2009), es co-
menzar a realizar las preguntas que des-
encadenen acciones didácticas incenti-
vadoras de la aplicación de las ideas pre-
vias, derivadas de la experiencia en la di-
námica cotidiana y, con ellas, promover 
la interpretación de los hechos geográfi-
cos. 

En esa labor, el propósito es minimi-
zar la memorización en el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje, en el trabajo escolar cotidiano, con 
el incentivo de los procesos cognitivos y 
su aplicación en la explicación de los 
problemas geográficos de la comunidad. 
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El cambio se produce cuando enseñar 
geografía desde una perspectiva reno-
vada traduce, considerar la variedad de 
puntos de vista de los actores comunita-
rios, fomentar en la experiencia coti-
diana con otras miradas sobre la reali-
dad. 

Un logro significativo es superar la 
función pedagógica de acento transmi-
sivo. Con la transmisividad habitual la 
enseñanza geográfica se limita al estudio 
de realidades idealizadas, excesiva-
mente abstractas y descontextualizadas. 
Al obligar al educando a repetir, memo-
rizar y reproducir, se coloca a un lado 
sus potencialidades reflexivas. El resul-
tado, una acción mecánica que condena 
al educando a la simpleza de la repro-
ducción y niega la posibilidad de pensar 
en forma abierta, tolerante y creativa.  

En la perspectiva de Alvarado 
(2019), es imprescindible desarrollar el 
pensamiento crítico en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje desde las 
posturas críticas, evaluadoras, creadoras 
y creativas que posee el individuo por su 
misma naturaleza humana. Es una ense-
ñanza que adapte rápidamente al indivi-
duo al cambio e innovación, desde una 
participación activa en la transforma-
ción del entorno, con una mentalidad 
amplia, flexible, comprensiva, cuestio-
nadora, constructiva y evaluativa.  

Es imprescindible volver la mirada a 
cómo se aprende en la vida misma, 
donde se armoniza la experiencia con el 
diálogo, la confrontación con la alterna-
tiva, el problema con la solución. Prestar 
atención a esta circunstancia implica fo-
mentar la actitud de quien aprende en 
sus intereses, motivaciones, valoracio-

nes, orientadas hacia el incentivo de la 
creatividad. En efecto, promover la acti-
tud crítica ante lo existente y la creación 
de alternativas posibles de generar los 
cambios deseados.  

La acción educativa de la práctica es-
colar cotidiana ha de reorientarse hacia 
la formación de posturas críticas que 
confronten la realidad con la intenciona-
lidad transformadora. Es reivindicar la 
reflexión activa en la renovación de la 
enseñanza de la geografía con el desa-
rrollo del pensamiento crítico estimu-
lado, desde la activación del sentido co-
mún, la intuición y la investigación en la 
calle. Al respecto, justipreciar los acon-
tecimientos desde puntos de vista elabo-
rados en la vida cotidiana.  

Según la opinión de Benejam (1999), 
es el diálogo con la realidad, donde las 
ideas de la espontaneidad cotidiana pue-
den contribuir a activar procesos reflexi-
vos para facilitar las oportunidades de 
ejercitar los niveles de innovación y 
creatividad, como actividades comunes 
y habituales en el aula de clase. La fina-
lidad será producir cambios experiencia-
les y alternativas que cuestionen com-
portamientos mediatizados, pasivos y 
dogmáticos y asumir las situaciones co-
tidianas que exigen permanentemente 
iniciativas diferentes y/o alternas.  

En este caso, los problemas geográfi-
cos de la habitualidad comunitaria, de-
ben ser los temas de la enseñanza y, con 
ello, la ejercitación investigativa para 
atender a las apremiantes dificultades y 
gestionar posibles opciones de cambio. 
El incentivo de la creatividad deberá res-
ponder con la aplicación de estrategias 
metodológicas que permitan al educan-
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do abordar problemas de su comunidad 
local, ofrecer situaciones para aplicar los 
conocimientos en variados contextos y 
desarrollar la conducta creativa.  

Estas orientaciones llevan implícito 
la necesidad de provocar cambios en la 
forma cómo se transmiten las nociones y 
los conceptos en el aula, cómo aprende 
el educando en la cotidianidad y para 
qué se aprende. La estrategia más adap-
tada para lograr un aprendizaje creativo 
deberá fundamentarse en el plantea-
miento en el aula de clase de conflictos, 
hipótesis, problemas, interrogantes y te-
mas de actualidad. Así, la problematiza-
ción conducirá a superar los linderos 
disciplinares. 

Según González et al. (2020), el ob-
jetivo es que el educando sea incenti-
vado hacia la participación activa, tanto 
en la actuación como en la reflexión, que 
impone el estímulo de la interacción so-
cial como oportunidad para confrontar la 
realidad geográfica. La idea es convertir 
la actividad diaria en un permanente 
ejercitar que permita crear una concien-
cia geográfica y social, desde la ejercita-
ción de acciones pedagógicas orientadas 
a formar al educando hacia el logro de 
un mejor bienestar y calidad de vida.  

Es esencial que se imponga como al-
ternativa para incentivar la creatividad, 
la aplicación de estrategias investigati-
vas. Esto facilitará que el estudiante ob-
tenga los conocimientos, los confronte 
en la realidad y los internalice desde la 
acción-reflexión-acción con sentido sig-
nificativo, lo que contribuirá a fomentar 
la conciencia crítica. Es imprescindible 
comenzar por proponer que la enseñanza 
de la geografía fomente la explicación 

de las situaciones al relacionar las con-
cepciones empíricas con los fundamen-
tos teóricos. 

Consideraciones finales 

Los acontecimientos originados por 
el Nuevo Orden Económico Mundial, se 
erigen como el punto de referencia para 
proponer los cambios pedagógicos y di-
dácticos en la enseñanza de la geografía. 
En eso, se deben considerar opciones vá-
lidas, sustentadas en actividades desmi-
tificadoras de las repercusiones ideoló-
gicas y políticas que ese acontecimiento 
trae consigo. Es necesario asumir el pen-
samiento reflexivo y crítico, como base 
de superar la apatía y parsimonia del tra-
bajo escolar cotidiano. 

Obedece este razonamiento al hecho 
de que la dinámica global exige nuevas 
explicaciones coherentes con la realidad 
estudiada. Es razonable que se proponga 
el estudio de situaciones problema como 
punto de partida de los procesos de en-
señar y aprender de la geografía que per-
mitan la relación reflexión-actuación del 
educando. La complejidad de la realidad 
incide en reclamar procesos alternos 
para educar que fundamenten su práctica 
en la innovación y la creatividad.  

Recientemente, se impulsa como op-
ción para gestar los cambios en la labor 
formativa que se requiere para diligen-
ciar el mejoramiento de las condiciones 
geográficas de la problemática comunal, 
promover una enseñanza geográfica 
protagónica del desarrollo integral de la 
comunidad. Se trata de una iniciativa 
formativa crítica ante la imposibilidad 
que origina la permanencia de los funda-
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mentos decimonónicos que solapada-
mente todavía están presentes en la tarea 
formativa en la geografía en la escuela.  

La estabilidad de lo tradicional, ori-
gina el interés por promover la valoriza-
ción del conocimiento geográfico coti-
diano y dar, desde la escuela, un signifi-
cado científico que suscite la formación 
de los ciudadanos a partir del mismo 
desarrollo de sus potencialidades huma-
nas, cognitivas y sociales, como base 
para impulsar actos transformadores de 
las circunstancias que vive la comunidad 
en forma habitual. Eso implica plantear 
la alfabetización geográfica con el pro-
pósito de educar para comprender la 
compleja realidad geográfica vivida.  
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Resumen 

Al escribir, los estudiantes universitarios se enfrentan al desafío de incorporarse 
efectivamente a una nueva cultura académica, convirtiéndose de este modo en miem-
bros de una comunidad discursiva disciplinar. El objetivo del presente estudio fue 
develar las representaciones sociales manifestadas por futuros docentes de lengua 
extranjera inglés sobre los procesos de alfabetización académica en ese idioma, y el 
desarrollo del pensamiento crítico. Se define la alfabetización académica como la 
habilidad de comprender y analizar críticamente textos académicos, realizar investi-
gaciones y comunicar las ideas de manera efectiva (Gao y Wang, 2023). Se aplicó 
la técnica de grupo de discusión con los participantes, veinte estudiantes de docencia 
en inglés en una universidad pública venezolana. La discusión se realizó en dos se-
siones virtuales sincrónicas, las cuales fueron grabadas y transcritas, para luego in-
ferir subcategorías a partir de los dos conceptos claves del estudio. Los resultados 
develaron que los participantes aún se encuentran construyendo sus ideas y creencias 
sobre estas dos categorías. Destaca la escasa importancia concedida a la compren-
sión de lectura como parte de la alfabetización académica, así como la ausencia de 
conciencia de sí mismos como potenciales miembros de una comunidad académica. 
El carácter dinámico de los imaginarios sociales constituye una oportunidad impor-
tante para desplegar estrategias didácticas que contribuyan a una reconceptualiza-
ción del saber, saber hacer, saber convivir, y saber ser, en vías de contribuir con una 
formación integral en la universidad. 

Palabras clave: Representaciones sociales; alfabetización académica; pensamiento 
crítico; docentes de inglés. 
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Social representations of academic literacy and critical 

thinking by future English foreign language teachers 
 

 

Abstract 

In writing, university students face the challenge of effectively incorporating them-
selves into a new academic culture, thereby becoming members of a disciplinary 
discourse community. The objective of the present study was to reveal the social 
representations expressed by future English foreign language teachers about the pro-
cesses of academic literacy in that language, and the development of critical think-
ing. Academic literacy is defined as the ability to understand and critically analyze 
academic texts, conduct research, and communicate ideas effectively (Gao and 
Wang, 2023). The discussion group technique was applied with the participants, 
twenty teaching students in English at a Venezuelan public university. The discus-
sion was carried out in two synchronous virtual sessions, which were recorded and 
transcribed, to then infer subcategories from the two key concepts of the study. The 
results revealed that the participants are still building their ideas and beliefs about 
these two categories. The little importance given to reading comprehension as part 
of academic literacy stands out, as well as the absence of awareness of themselves 
as potential members of an academic community. The dynamic nature of social im-
aginaries constitutes an important opportunity to deploy didactic strategies that con-
tribute to a reconceptualization of knowledge, knowing how to do, knowing how to 
live together, and knowing how to be, in order to contribute to comprehensive train-
ing at the university. 

Keywords: Social representations; academic literacy; critical thinking; teachers of 
English. 

 

Introducción 

Las primeras décadas del siglo XXI 
se han caracterizado por vertiginosos 
cambios producto de la necesidad de dar 
solución a problemas sociales, económi-
cos y culturales que han surgido a nivel 
mundial. En este sentido, las universida-
des han tenido que evolucionar en su in-
teracción con la sociedad, y a través de 

sus funciones medulares de docencia, 
extensión e investigación, han procu-
rado participar en forma eficiente en la 
formación del capital humano, de ma-
nera que éste pueda dar respuesta a los 
requerimientos de la sociedad, especial-
mente en los países en desarrollo. 

En base a lo expuesto, emerge la ne-
cesidad de formación del talento hu-
mano que sea capaz de comunicarse 
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efectivamente en ámbitos tales como el 
académico, en el cual se espera la divul-
gación de los nuevos saberes y avances 
científicos. En este sentido, la formación 
profesional en la universidad requiere 
explícitamente que sus estudiantes lo-
gren apropiarse del discurso académico, 
a través del cual deben posicionarse 
como autores de los textos que constru-
yan.  

Desafortunadamente, los estudiantes 
universitarios de pregrado, sobre todo en 
su etapa inicial de estudios, no necesa-
riamente tienen consciencia sobre las ca-
rencias en su competencia escritural, y 
de poder identificarlas, no son capaces 
de especificarlas concretamente, autoca-
lificándose como “malos para redac-
tar” (Pérez, 2021:26). A esta situación 
de poca consciencia acerca de los proce-
sos que implica la redacción académica, 
se agrega la ausencia de indicios de una 
alfabetización académica en discursos 
específicos, con una casi nula disponibi-
lidad de recursos retóricos pertinentes al 
conocimiento científico. Según lo señala 
Bosio (2018:738), los textos académicos 
tienen “una estructura fuertemente con-
vencionalizada y características muy 
restrictivas respecto del uso del sistema 
de la lengua escrita general”. Estos ras-
gos propios de la escritura académica re-
quieren un aprendizaje explícito y 
guiado sistemáticamente, de manera tal 
que los estudiantes desarrollen gradual-
mente competencias escriturales, así co-
mo incorporarse efectivamente al mun-
do académico y profesional en su res-
pectiva área de conocimientos. 

El grado de éxito del estudiante du-
rante la transición hacia la nueva cultura 
académica determina en gran medida su 

acceso y permanencia en la universidad, 
toda vez que es allí que el discurso es-
crito se perfila como herramienta de po-
der, de inserción y de reconocimiento 
(Barthes, 2003). El discurso, en conse-
cuencia, “funciona como manifestación 
y soporte de un entramado ideológico, 
que es también un mensaje, una decla-
ración, una materialización” (Vega-Ra-
mírez, 2023:194). No obstante, gran 
parte de la investigación realizada en 
Venezuela sobre la temática se ha con-
formado con hacer diagnósticos de esta 
realidad, acompañados de propuestas e 
implementación de soluciones experi-
mentales o intervenciones didácticas, 
circunscritas a un momento y lugar es-
pecíficos, por lo general, durante el 
desarrollo de un trabajo de grado, de as-
censo, o tesis doctoral.  

Por otra parte, los docentes universi-
tarios en su quehacer cotidiano, recono-
cen la necesidad de enriquecer las herra-
mientas didácticas y reorientarse hacia 
metodologías que promuevan la auto-
planificación, la auto-regulación, el aná-
lisis, la interpretación, la inferencia, la 
explicación y la evaluación. Se espera, 
además, como parte del bagaje pedagó-
gico de quienes imparten docencia con 
el desarrollo del pensamiento crítico 
como meta, la incorporación de estrate-
gias que favorezcan cualidades persona-
les tales como la curiosidad, la confianza 
en la razón, el juicio, la búsqueda de la 
verdad, apertura mental, tolerancia, fle-
xibilidad y comprensión de otros puntos 
de vista. 

Sobre la base de las consideraciones 
anteriores, se justifica la indagación en 
profundidad sobre qué concepciones o 
representaciones sociales evidencian los 
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futuros docentes de lengua extranjera in-
glés sobre el proceso de alfabetización 
académica y el desarrollo del pensa-
miento crítico, objeto del presente estu-
dio. 

El objetivo de esta investigación fue 
develar las representaciones sociales 
manifestadas por futuros docentes de 
lengua extranjera inglés sobre los proce-
sos de alfabetización académica en ese 
idioma, y el desarrollo del pensamiento 
crítico. En consecuencia, los objetivos 
específicos fueron los siguientes: 

1. Describir las representaciones so-
ciales sobre el proceso de alfabetización 
académica y el desarrollo del pensa-
miento crítico por los futuros docentes 
desde la categorización de los testimo-
nios producidos.  

2. Comprender los sentidos y signifi-
cados construidos por los estudiantes so-
bre el proceso de alfabetización acadé-
mica y el desarrollo del pensamiento crí-
tico.  

Fundamentación teórica 

La investigación se sustenta en diver-
sos supuestos teóricos que emergieron 
de la revisión documental y de estudios 
previos relacionados con el área temá-
tica. Así, Malagón (2005) argumenta 
que la crisis universitaria, en la era de la 
sociedad del conocimiento, se debe a 
que los sistemas pedagógicos conven-
cionales no han centrado la formación 
integral del estudiante en la creatividad, 
comprensión, participación y construc-
ción social del conocimiento. En conse-
cuencia, los estudiantes universitarios se 
ven inmersos en un sistema educativo 

que no está exento de tensiones que 
cuestionan la legitimidad de la universi-
dad en su ser y razón de ser. Al respecto, 
Vélez y Ruiz (2019), mencionan tres ti-
pos de crisis por las que atraviesa la uni-
versidad, que se describen a continua-
ción. 

La primera tensión trata sobre la he-
gemonía, manifestada entre la forma-
ción de alto nivel orientada a las élites y 
la de formación especializada enfocada 
en la productividad. La segunda se re-
fiere a la legitimidad, que se ve amena-
zada por el enfrentamiento entre la jerar-
quización de los saberes, emanados de la 
especialización y el conocimiento, y las 
exigencias de democratización e igual-
dad de oportunidades.  

En tercer lugar, la universidad, según 
Vélez y Ruiz (2019), atraviesa una crisis 
institucional, producto de la tensión en-
tre las aspiraciones de autonomía y la su-
misión a los criterios de eficacia y pro-
ductividad, originarios del mundo em-
presarial. Es en este contexto que la for-
mación universitaria se enfrenta a múlti-
ples obstáculos y contradicciones, que 
apuntan a la necesidad de que se sumen 
esfuerzos en pro de crear ventajas com-
parativas y competitivas, basados prin-
cipalmente en la docencia, la investiga-
ción y la extensión, para ejecutar la fun-
ción social de las universidades ante el 
entorno. 

Sobre la base de los planteamientos 
anteriores, es pertinente realizar una re-
visión de los conceptos necesarios para 
una comprensión exhaustiva de la im-
portancia del pensamiento crítico en la 
adquisición de las competencias para la 
producción de textos académicos en 
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inglés por parte de futuros docentes de 
esta área; competencias éstas que nume-
rosos estudiosos y académicos conside-
ran vitales para la autoformación y ac-
tualización profesional, así como para la 
promoción, difusión e intercambio de 
hallazgos y nuevos conocimientos deri-
vados de la actividad investigativa que 
emprendan los docentes de inglés du-
rante su carrera. 

En el transcurrir de investigaciones 
previas, se ha revelado la necesidad de 
profundizar en lo que se ha venido a de-
nominar como alfabetización acadé-
mica, con la idea de que, a través de la 
lectura crítica y la escritura disciplinar 
como parte integral del proceso de 
aprendizaje, se les emplee de manera 
consciente y deliberada. Independiente-
mente del tema de investigación que se 
aborde en el ámbito educativo, permea 
una constante paradoja: aun estando in-
mersos en una sociedad basada en la in-
formación y el conocimiento, los estu-
diantes parecen tener mayores dificulta-
des para expresarse y aprender. Ante 
esto, los partícipes en la formación uni-
versitaria se ven compelidos a enfatizar 
una educación en la lectura y escritura 
como herramientas fundamentales para 
el desarrollo del pensamiento crítico, el 
fomento de la metacognición y del 
aprender a aprender.  

El énfasis en los procesos lingüísti-
cos y cognitivos ciertamente han sido de 
gran utilidad para quienes ejercen la do-
cencia en lengua materna y extranjera; 
no obstante, quienes defienden la pers-
pectiva de la escritura a través del cu-
rrículo (Writing Across the Curriculum, 
WAC) sostienen que los estudiantes de-
ben lograr compartir, debatir y defender 

ideas y posiciones epistémicas específi-
cas de su área de conocimiento. Ade-
más, deben comprender que los textos 
científico-académicos no sólo requieren 
procesos cognitivos complejos, tanto 
para su comprensión como para su ex-
presión oral y escrita, sino que también 
se caracterizan por construcciones que 
varían entre disciplinas, lo cual exige el 
despliegue de procesos de comprensión 
y producción adecuados a la situación 
comunicativa particular (Ávila, Orellana 
y Rodríguez, 2023). 

Desde el enfoque WAC, el análisis 
de la escritura en la universidad se 
asume como un eje problemático sus-
ceptible de investigación, pues los 
aprendizajes disciplinares se fundamen-
tan en las prácticas escriturales. De ma-
nera que la formación de los estudiantes 
como productores y lectores de material 
especializado es inherente al proceso de 
construcción de identidad profesional en 
el cual es fundamental la interacción con 
la comunidad de aprendizaje. 

Respecto al ámbito de la didáctica, se 
suscribe la creencia según la cual los do-
centes cumplen un papel fundamental en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 
que es a través de sus concepciones que 
pueden lograr mejores prácticas educati-
vas, aplicadas desde su experiencia, por-
que en el aula es donde “los estudiantes 
desarrollan valores, conocimientos y 
crean sus expectativas y responsabilida-
des como ciudadanos” (Valarezo-
Cueva, Gonfiantini y Sánchez-Pastor, 
2022:46). 

Las investigaciones sobre creencias y 
concepciones de los estudiantes en el 
área de lengua extranjera en Venezuela 
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se han centrado en su mayoría en la com-
prensión de lectura, y en menor medida 
en la escritura (Castañeda y Gutiérrez, 
2011; Castañeda y Morea, 2012; Casta-
ñeda, Acosta y Morea, 2012; Castañeda 
y López de D’Amico, 2012). Estos estu-
dios sobre percepciones y/o escritura 
académica, sin embargo, no han abor-
dado en profundidad este fenómeno; en 
otras palabras, no se ha profundizado su-
ficientemente sobre las representaciones 
sociales que manifiestan los futuros do-
centes de lengua extranjera inglés sobre 
los procesos de alfabetización acadé-
mica y el desarrollo del pensamiento crí-
tico.  

Más recientemente, la revisión de an-
tecedentes de la investigación apunta a 
estudios fuera del contexto venezolano, 
en el ámbito latinoamericano. Desde 
México, por ejemplo, León (2019) argu-
menta que los estudiantes universitarios 
de nuevo ingreso evidencian prácticas 
escriturales muy limitadas, producto de 
la socialización en etapas escolares tem-
pranas bajo métodos tradicionales, que 
dejan a un lado “el desarrollo de habili-
dades cognitivas y metacognitivas que le 
permitan al estudiante tener conciencia 
de su propio proceso de escritura” 
(León, 2019:7).  

Como se pudo constatar, la tendencia 
en la investigación sobre la escritura 
académica en el ámbito latinoamericano 
en los años recientes no difiere sustanti-
vamente de lo evidenciado en la década 
anterior, por cuanto persiste el interés 
por estudiar las dificultades y/o caren-
cias en la producción escrita de los estu-
diantes universitarios, centrándose en la 
estructura textual, el uso preciso de la 
gramática, y menos en aspectos más allá 

de lo cognitivo. La percepción de los es-
tudiantes respecto a su papel dentro del 
proceso de producción de textos acadé-
micos escritos queda así relegada a po-
cos estudios, por lo cual el presente es-
tudio constituye un aporte significativo 
para cubrir esta brecha. 

Teoría de las representaciones 

sociales 

El concepto de representaciones so-
ciales lo utilizó por primera vez Mosco-
vici (1979), para referirse a un tipo de 
conocimiento de sentido común, carac-
terístico de las sociedades contemporá-
neas, en el cual se entremezclan los 
avances y descubrimientos científicos 
con las valoraciones y puntos de vista de 
las personas, para lograr la comunica-
ción y orientar sus conductas. Según Jo-
delet (1986), las representaciones socia-
les constituyen un conocimiento social-
mente construido y compartido, de ca-
rácter práctico; es importante destacar 
que dicha construcción no se basa en co-
piar la realidad, ya que las personas in-
terpretan la realidad sobre la base de un 
conjunto de valores, valores, principios, 
creencias, roles sociales y otros aspectos 
socioculturales. 

La teoría de las representaciones so-
ciales constituye un marco epistémico 
que permite describir y hacer explícitas 
y comprensibles las prácticas sociales de 
los actores sociales, así como dar sentido 
a las relaciones cotidianas de intercam-
bios e imaginación (George y Salado, 
2022).  

Revisados estos conceptos, se asume, 
para efectos de esta investigación, que la 
teoría de las representaciones sociales 
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permite darle sentido a la realidad como 
un saber práctico, lo cual propicia que 
los actores sociales adquieran conoci-
mientos y los integren en un marco com-
prensible para su transmisión o comuni-
cación (Abric, 1994). En este sentido, 
siendo los participantes del presente es-
tudio futuros docentes, se cree que las 
representaciones sociales sobre la escri-
tura académica en inglés pueden llegar a 
tener un gran impacto sobre la praxis do-
cente, ya que estos futuros profesionales 
de la educación tienen un marco de in-
fluencia muy significativo, dado el ám-
bito en el que se desenvuelven o se 
desenvolverán. 

En razón de lo mencionado anterior-
mente, cabe destacar que, en términos 
generales, las representaciones sociales 
no son estáticas, dado que quienes las 
producen no las consumen “como algo 
reificado, sino que participa de su cons-
trucción, reconstrucción, transforma-
ción para transmitirlas a los demás” 
(López, Vega y González, 2023:103). 
Esto implica que su construcción no es 
un proceso definitivo, y que por ello 
existe la posibilidad de transformarlas. 
Este rasgo de las representaciones socia-
les reviste gran importancia en el ámbito 
educativo, dado que, al comprender las 
representaciones de los actores del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, es fac-
tible reorientar las acciones formativas y 
generar de este modo cambios de com-
portamiento, y, por ende, des-aprendiza-
jes, re-aprendizajes; en fin, la reformula-
ción de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
 
 

Alfabetización académica 

Carlino (2013), en su revisión del 
concepto de alfabetización académica 
entre los años 2002 y 2013, propone que 
la alfabetización académica se trata de 
un intento por lograr que los estudiantes 
aprendan varias operaciones tales como 
exponer, argumentar, resumir, buscar, 
jerarquizar y relacionar la información, 
valorar razonamientos, así como debatir, 
todo ello según las convenciones propias 
de cada campo del saber. Gao y Wang 
(2023), por su parte, sostienen que la al-
fabetización académica es una habilidad 
esencial para los estudiantes, ya que les 
permite comprender y analizar crítica-
mente textos académicos, realizar inves-
tigaciones y comunicar sus ideas de ma-
nera efectiva.  

Según lo planteado, afirma Carlino 
(2013), la alfabetización académica im-
plica dos objetivos relacionados entre sí: 
(a) formar para escribir y leer como los 
especialistas, cuyo propósito es enseñar 
a participar en los géneros propios de un 
área del conocimiento; y (b) enseñar a 
leer y escribir para apropiarse del cono-
cimiento producido por los especialis-
tas, vale decir, enseñar las prácticas de 
estudio adecuadas para aprender en un 
determinado campo del conocimiento. 

En el contexto del presente trabajo, 
es relevante considerar que la escritura 
académica es una tarea de alta compleji-
dad que involucra el rigor propio de la 
ciencia. Además, señalan que es también 
un arte que implica “conjugar armóni-
camente datos, experiencias y destrezas  
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adquiridas por el escritor” (Anaya-Fi-
gueroa, Brito-Garcías y Montalvo-Cas-
tro, 2023:87). Dicha tarea, científica y 
creativa, tiene como objetivo producir 
un texto coherente y agradable de ser 
leído. En otras palabras, la producción 
escrita “es el resultado de la vinculación 
de diferentes factores sociales, cultura-
les, motivacionales y cognitivos” (Almi-
dón-Ortiz, Almidón, y Landeo, 2021: 
358).  

En definitiva, se trata de exigencias y 
expectativas que no se presentan en ni-
veles educativos anteriores al universita-
rio, y que podrían ser desafiantes para 
los estudiantes universitarios, conside-
rando además que deben desarrollar y 
demostrar estas habilidades mientras 
aprenden y utilizan una lengua extran-
jera (en este caso, el inglés) como herra-
mienta comunicativa.  

Pensamiento crítico 

En líneas generales, el pensamiento 
crítico se puede definir como la activi-
dad cognitiva asociada a la evaluación 
de los productos del pensamiento y es un 
elemento esencial para resolver proble-
mas, tomar decisiones y para ser creati-
vos. Se puede considerar al pensamiento 
crítico como una de las habilidades 
esenciales para acceder a la educación 
del futuro. López, Moreno, Uyaguari y 
Barrera (2021:484), se suscriben a la po-
sición de varios expertos al afirmar que 
se trata de “la capacidad para identifi-
car argumentos y supuestos, reconocer 
relaciones importantes, realizar infe-
rencias correctas, evaluar la evidencia 
y deducir conclusiones”.  

En síntesis, podría decirse que lo ca-
racterístico del Pensamiento Crítico es 

que se trata de un pensamiento orientado 
a la comprensión de problemas, la eva-
luación de alternativas, y la decisión y 
resolución de los mismos. Pensamiento 
Crítico tiene que ver con comprender, 
evaluar y resolver. 

En las secciones precedentes se han 
resumido los conceptos de imaginarios 
sociales, alfabetización académica y 
pensamiento crítico, ejes teóricos del 
presente estudio. Se destaca la pertinen-
cia de explorar cómo los futuros docen-
tes de inglés, participantes en esta inves-
tigación, conciben a la alfabetización 
académica y el pensamiento crítico en 
tanto que procesos esenciales dentro de 
su formación en la universidad, y en par-
ticular, como práctica discursiva que les 
permitirá insertarse en el mundo acadé-
mico cuya lengua de comunicación es el 
inglés.  

Como complemento de lo anterior, es 
pertinente afirmar que la escritura aca-
démica, en tanto que actividad funda-
mental dentro de la alfabetización aca-
démica es, según Díaz (2014:15), “la 
máxima manifestación del pensamiento 
crítico", debido a su conexión con el 
desarrollo de habilidades cognitivas que 
propician un pensamiento más efectivo 
frente a operaciones abstractas y riguro-
sas. 

Metodología 

Esta investigación, al estar enfocada 
en las representaciones sociales, fue 
cualitativa desde el paradigma interpre-
tativo, puesto que interesaba revelar los 
significados que las personas atribuyen 
a la realidad en la que están insertas. 
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Entre la variedad de metodologías para 
el análisis cualitativo, se propuso la Teo-
ría Fundamentada (TF), que permite, a 
partir de un muestreo teórico, profundi-
zar en los datos recabados a través de la 
técnica de grupo de discusión con los 
participantes del estudio (Espriella y 
Gómez Restrepo, 2020). 

El Grupo de Discusión (GD) se basa 
en la investigación cualitativa surgida en 
los años sesenta, donde Jesús Ibáñez 
(2003) aparece como uno de los pione-
ros en esta técnica. A efectos del pre-
sente estudio, no obstante, se ha recu-
rrido a esta técnica desde una perspec-
tiva más dinámica, siguiendo los plan-
teamientos de Escobar y Escobar (2023: 
3), quienes la implementaron para que 
los participantes en su estudio se inscri-
bieran en una propuesta que, “de manera 
transversal [indagara] sobre conoci-
mientos, actitudes y prácticas”, a través 
del diálogo como herramienta para la ac-
ción y la construcción del conocimiento 
con base en el pensamiento crítico. 

En razón de lo arriba señalado, el GD 
es una forma de crear cohesión social y 
subjetiva, en vías de identificar y resig-
nificar las perspectivas de los involucra-
dos en un proceso como la alfabetiza-
ción académica de futuros docentes de 
inglés formándose en la universidad.  

Los participantes del estudio fueron 
veinte estudiantes de inglés lengua ex-
tranjera de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, Instituto Peda-
gógico de Caracas, quienes se están for-
mando como educadores en esta área del 
conocimiento, cursantes de la carrera en 
diversas etapas de su formación, que es-
tuvieron tomando cursos sobre lectura y 

escritura en inglés en 2023. Doce de los 
estudiantes se ubican en el segundo se-
mestre de su carrera, cursantes de la uni-
dad curricular Comprensión y Produc-
ción de Textos en inglés (CPT), mientras 
que ocho cursaban en el cuarto semestre 
la unidad curricular Seminario de Lec-
tura y Escritura en inglés (SLyE). Estos 
cursos forman parte de una tríada que 
comienza con Introducción a la Lectura 
y Escritura en inglés en el primer semes-
tre, cuyos cursantes no fueron partícipes 
de esta investigación, dado que aún no 
habían sido expuestos a la cultura escri-
tural de la universidad en general, y a las 
exigencias propias de la escritura acadé-
mica en su especialidad, inglés como 
lengua extranjera. 

Para cada curso se planificó una se-
sión sincrónica en línea con una dura-
ción de 40 minutos – tiempo máximo 
que la plataforma Zoom ofrece para las 
videoconferencias bajo su versión gra-
tuita – en la cual discutieron sus impre-
siones respecto al curso que estaban to-
mando en ese momento, así como sus 
experiencias y creencias respecto a la al-
fabetización académica y el papel del 
pensamiento crítico en ese proceso. Los 
doce estudiantes del segundo semestre 
asistieron a la videoconferencia convo-
cada por la docente del curso CPT a fi-
nales de julio de 2023, en la última se-
mana del período académico, mientras 
que los ocho estudiantes del cuarto se-
mestre lo hicieron en la penúltima se-
mana del período académico.  

Es necesario destacar que la docente 
en ambos cursos es también la investiga-
dora responsable del presente estudio, y 
que su participación en la reunión virtual 
sincrónica fue lo menos intrusiva 
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posible, pues básicamente se encargó de 
iniciar la reunión, propiciar la interven-
ción de todos los estudiantes asistentes, 
asegurarse de que se estuviera reali-
zando la grabación en video de la 
reunión, y de llevar un registro preciso 
del tiempo disponible para la actividad, 
que se extendió hasta un máximo de cua-
renta minutos. La actividad fue en el 
idioma castellano, y se orientó con tres 
preguntas claves: (a) ¿Cómo se podría 
definir la alfabetización académica, de 
acuerdo a la experiencia en el/los 
curso(s) sobre lectura y escritura en in-
glés que se han ofrecido en la carrera 
hasta ahora?; (b) ¿Cómo ha sido la expe-
riencia al escribir un texto académico en 
inglés, en particular, los desafíos encon-
trados, y cómo los ha abordado perso-
nalmente, según las orientaciones y 
apoyo del profesor y de los compañeros 
de clase?; y (c) ¿Según su percepción, 
cuál ha sido el papel del pensamiento 
crítico en el proceso de escribir textos 
académicos para el/los cursos sobre lec-
tura y escritura en inglés ofrecidos hasta 
ahora en la carrera? 

Las grabaciones de ambas reuniones 
virtuales se transcribieron, para luego  

 
 

categorizar los diversos temas aborda-
dos por los participantes, de tal manera 
que se revelaran las percepciones de los 
participantes, es decir, sus imaginarios 
individuales y colectivos sobre la alfabe-
tización académica y el pensamiento crí-
tico. Los aportes de cada participante se 
codificaron para su respectivo análisis, 
identificando a cada estudiante con la le-
tra P (Participante), seguido del número 
(1,2,3, etc.), y las siglas correspondien-
tes al curso en el cual estaban inscritos 
(CPT, para Comprensión y Producción 
de Textos en inglés, y SLyE para Semi-
nario de Lectura y Escritura). Así, por 
ejemplo, P1-CPT es el participante 1 del 
curso CPT, y P8-SLyE es el participante 
8 del Seminario de Lectura y Escritura. 

Resultados y discusión 

A partir de la transcripción de la in-
teracción entre los participantes de cada 
reunión virtual, emergieron las catego-
rías Alfabetización académica y Pensa-
miento crítico, con sus respectivas sub-
categorías, que se sintetizan en los cua-
dros 1 y 2 a continuación, y que luego se 
discuten en mayor detalle. 
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Cuadro 1. Imaginarios sociales de los futuros docentes de inglés en 

formación. Categoría: Alfabetización Académica 

Subcategoría 
Extractos de las transcripciones 

Reunión 1 - CPT Reunión 2 - SLyE 

Equivalencia  

a escritura  

académica 

P5-CPT: “la alfabetización 

es eso que leímos como “lite-

racy” en una de las clases” 

bueno, yo creo que es lo 

mismo que escribir académi-

camente en inglés, o sea, más 

formal y sin personalizar la 

información.” (1) 

P3-SLyE: “creo que podemos todos estar 

de acuerdo en que esto de la alfabetiza-

ción académica es lo que estamos ha-

ciendo en este curso y el anterior, escri-

bir textos académicos, que si ensayos, 

que si un research paper, un resumen, 

parafraseo, etc., en fin que es lo mismo 

con un nombre más sofisticado” (2) 

Complejidad  

del proceso 

P10-CPT: “esto es muy com-

plicado, te piden hacer un sin-

fín de borradores, que si el 

compañero los revisa, etc., 

toma demasiado tiempo, de-

masiadas vueltas, se pierde 

mucho tiempo porque a veces 

quien te revisa el texto no lo 

hace bien. Yo prefiero que la 

profesora lo revise de una vez 

y coloque la nota.” (3) 

P1-SLyE: “yo creo, como decía un com-

pañero, que esto de la escritura acadé-

mica, o alfabetización, nunca nos lo en-

señaron así en castellano, aquí parece 

que lleva muchos pasos, y es complicado, 

lidiar con el problema del uso del inglés, 

y según parece, la forma de escribir es 

diferente en castellano y en inglés, aquí 

se trata de ser muy formal, preciso y di-

recto, eso es complicado” (4) 

Dificultad para 

su enseñanza / 

aprendizaje 

P2-CPT: “yo veo esto bas-

tante difícil de enseñar a mis 

alumnos, a menos que sean 

universitarios y adultos como 

yo; con los adolescentes no 

creo que esto sirva de mucho” 

(5) 

P7-SLyE: “me cuesta entender todas las 

características de la escritura acadé-

mica, es decir, yo sé las partes del ensayo 

y de un paper, pero a la hora de concre-

tar una tarea me vuelvo un lío, no sé por 

dónde empezar” (6) 

Tiempo 

necesario para  

su dominio 

P11-CPT: “yo siento que pa-

samos todo el semestre corri-

giendo dos ensayos y no lle-

gamos a nada concreto, esto 

consume demasiado tiempo y 

no veo un avance efectivo” 

(7) 

P4-SLyE: “bueno, yo cuando cursé 

[CPT] hace dos semestres, no tenía ni 

idea del tiempo que esto iba a consumir, 

para hacer un buen escrito. Este semes-

tre fue casi igual con [SLyE], pero fue 

más concreto, creo que es que ya entendí 

de qué va la cuestión, es que hay que pen-

sar en la audiencia, y hay que hacerse 

tiempo para releer y rescribir” (8) 
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Dificultades  

con el uso  

del idioma 

P3-CPT: “Yo escribo malí-

simo en inglés, a veces ni sé 

qué palabra es mejor, y no sé 

colocar una coma o un punto, 

para mí todo eso es igual, y 

luego corregir es un fastidio, 

prefiero hablar” (9) 

P5-SLyE: “A veces se me hace difícil 

usar el idioma inglés con soltura, y en-

tonces traduzco, pero lo sorprendente es 

que las traducciones que se parecen al 

latín son más formales en inglés y enton-

ces uno acierta, porque la palabra es 

más adecuada para el contexto acadé-

mico. Algunas oraciones son difíciles de 

escribir bien, especialmente si uno tiene 

que ser objetivo y no dar opiniones en 

primera persona, pero tampoco usar voz 

pasiva, no entiendo…” (10) 

Apoyo del  

docente / de  

los compañeros 

de clase 

P1-CPT: “yo prefiero el 

apoyo y correcciones de la 

docente, ella sabe qué es lo 

que quiere que uno haga, 

pero cuando me toca leer y 

corregir el trabajo de un com-

pañero no me siento compe-

tente, porque bueno, yo no 

tengo buen nivel de inglés, y 

entonces, ¿qué voy a corregir 

y con qué autoridad?” (11) 

P2-SLyE: “a mí me gusta que tanto la 

docente como los compañeros lean mis 

textos y me den su opinión … lo que a ve-

ces me decepciona es que ustedes [los 

compañeros] no me dicen nada útil, sólo 

que les gusta cómo escribo, eso no me 

ayuda a mejorar. A veces me siento abru-

mada porque todos quieren que les lea 

los textos, y no me da tiempo de hacerlo 

bien. Es decir, yo siento que puedo ayu-

dar, y gracias por la confianza, pero yo 

no soy perfecta, yo también puedo equi-

vocarme” (12) 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Sobre la alfabetización académica 

(cuadro 1), los participantes de este es-
tudio, en general, la imaginan concreti-
zada en la escritura académica, a pesar 
de que en la bibliografía especializada 
ambos procesos se definen con claridad 
y en forma diferenciada. Es posible que 
esta forma de conceptualizar ambos tér-
minos como sinónimos sea consecuen-
cia de una escasa discusión de los proce-
sos de aprendizaje que se están dando en 
cada curso. Destaca con preocupación 
que no se conceda mayor importancia a 
la comprensión de lectura como parte de 

la alfabetización académica, además de 
la evidente ausencia de conciencia 
acerca de sí mismos como potenciales 
miembros de una comunidad académica, 
que se suponen en transición hacia su 
eventual transformación en escritores 
académicos, autores de textos académi-
cos que pueden y deben comunicar sus 
conocimientos y hallazgos. 

Los participantes reconocen que la 
alfabetización académica, al margen del 
concepto limitado que manejan, es com-
plejo y requiere, en el caso de la expre-
sión escrita, revisiones reiteradas de los 
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textos hasta llegar a una versión final 
más refinada y acorde a las expectativas. 
En los comentarios de los estudiantes se 
evidencia dicha complejidad a tal punto 
de que consideran la enseñanza y el 
aprendizaje de la escritura como difícil, 
porque además consume mucho tiempo, 
dado que la mediación por pares no pa-
rece, según ellos, de alguna utilidad. 
Prevalece la percepción de la retroali-
mentación del docente del curso como la 
única autoridad legítima y confiable que 
puede evaluar los textos.  

Finalmente, no se evidenció una con-
ciencia explícita sobre el desarrollo de 
habilidades para escribir y leer como los 
especialistas, así como tampoco sobre la 
importancia de desarrollar la exposición 
de nuevos conocimientos en el ámbito 
académico universitario (León, 2019). 
Esto implica entonces que los estudian-
tes aún muestran más preocupación por 
producir un texto bien escrito y que sea 
calificado positivamente, que por la tras-
cendencia o relevancia de la actividad de 
aprendizaje que están realizando. 

 

Cuadro 2. Imaginarios sociales de los futuros docentes de inglés en 

formación. Categoría: Pensamiento crítico 

Subcategoría 
Extractos de las transcripciones 

Reunión 1 - CPT Reunión 2 -  SLyE 

Aplicación en 

el proceso de 

escritura 

P4-CPT: “para mí fue algo to-

talmente nuevo eso de que hay 

que tener evidencia para po-

der dar una opinión en un en-

sayo. Al principio no entendía 

eso, pero en verdad, si se 

quiere escribir bien, hay que 

pensar críticamente, es decir, 

hay que cuestionarse al leer y 

formar una opinión infor-

mada, ver las fuentes, y verifi-

car si la información es ver-

dad no no.” (13) 

P6-SLyE: “me parece importante eso de ha-

cer inferencias y leer con un propósito crí-

tico, no se puede creer todo lo que se lee, 

hay que ver que tan confiable es quien es-

cribe la información, si muestra datos, nú-

meros, estadísticas, hechos… de otro modo, 

no se entiende cómo es que uno va escribir 

si no tiene los argumentos claros. Eso en el 

paper último que hicimos fue grandioso, ha-

bía que buscar buenos autores, referencias 

confiables, y eso…” (14) 

Conceptos  

confusos 

P12-CPT: “yo no sé ustedes, 

pero yo no veo mucho eso del 

pensamiento crítico, hay tan-

tas definiciones, que si el aná-

lisis, que si las inferencias, no 

sé, es muy confuso y no veo de 

qué me sirve eso para escribir 

bien” (15) 

P4-SLyE: “hay unos estándares del pensa-

miento crítico que hay que tomar en cuenta 

para pensar bien y planificar la escritura. 

Lo que más me ha impactado es lo de detec-

tar los sesgos en la información. Yo no sabía 

nada de eso, yo no me imaginé nunca que 

las fuentes bibliográficas académicas pu-

dieran no ser tan confiables, que tuviesen 

sesgos o intenciones no muy loables. Eso del 

pensamiento crítico me confunde, son dema-

siados aspectos…” (16) 



Audy Yuliser Castañeda Castañeda 

Representaciones sociales de la alfabetización académica y el pensamiento crítico… 

 

 

74 

Relevancia 

para el  

aprendizaje 

P6-CPT: “para aprender a es-

cribir, considero que desarro-

llar el pensamiento crítico es 

importante, aunque yo re-

quiero practicar más” (17) 

P8-SLyE: “para nosotros que estamos 

aprendiendo a escribir textos académicos 

en inglés, pensar críticamente es una herra-

mienta para planificar mejor lo que uno es-

cribe, y por eso, para mí, esta estrategia es 

ahora parte de mi repertorio” (18) 

Relevancia 

para la  

enseñanza 

P7-CPT: “como profesor, 

ahora me dedico a que mis 

alumnos analicen los textos, y 

se pregunten sobre la relevan-

cia de la información, si es fi-

dedigna o confiable, etc. Eso 

me resulta muy útil” (19) 

P1-SLyE: “pensar críticamente es bueno y 

útil para el profesor, porque así uno selec-

ciona los textos con más cuidado, y hace 

preguntas más interesantes, en fin, que la 

enseñanza se hace más pertinente, aunque a 

veces si uno se pasa puede ser muy aburrido 

para los alumnos. Yo no lo haría en inglés, 

sino en español, para hacerlo más fácil” 

(20) 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

El cuadro 2 muestra sistemática-
mente que el pensamiento crítico para 
los participantes es importante, aunque 
no logran articular en forma precisa de 
qué se trata específicamente. Los estu-
diantes del grupo más avanzado comien-
zan a darse cuenta de la relevancia de as-
pectos del pensamiento crítico tales 
como el análisis de las evidencias, el 
sesgo en la información, así como de la 
necesidad de recopilar información sufi-
ciente antes de escribir un texto. Sin em-
bargo, no se hizo mención alguna a pro-
cesos tales como la resolución de pro-
blemas, la evaluación de diversas alter-
nativas o puntos de vista, así como tam-
poco sobre la cualidad de la alfabetiza-
ción académica como “la máxima mani-
festación del pensamiento crítico” 
(Díaz, 2014:15). 

No obstante, se puede avizorar cierto 
grado de optimismo en cuanto a la pro-
gresiva transformación de los imagina-
rios individuales de los participantes del 

estudio, tal y como se evidenció en la 
parte final de ambas reuniones virtuales, 
ante la solicitud de la docente de que 
cada grupo, con el consenso de todos los 
participantes, procuraran algunos acuer-
dos respecto a las tres preguntas que se 
formularon como guía para la discusión. 

El grupo de estudiantes del segundo 
semestre acordaron definir la alfabetiza-
ción académica como el proceso de es-
cribir textos académicos, cuya compleji-
dad requiere del apoyo de otros lectores, 
profesor y compañeros de clase, para así 
mejorar la calidad del texto y hacerlo 
más formal y objetivo. Entre los desafíos 
que lograron identificar, destacan las di-
ficultades propias en el uso del idioma, 
así como la relativa pérdida de tiempo y 
consecuente ansiedad al someter sus bo-
rradores al escrutinio de otros escritores 
quizás menos expertos que su propio au-
tor. Aunque de entrada no logran apre-
ciar el papel del pensamiento crítico en 
la alfabetización académica, reconocen 
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que requieren de mayor claridad en el 
concepto, para así poder evaluar su utili-
dad como estrategia de aprendizaje y he-
rramienta de enseñanza. 

Por su parte, los estudiantes del 
cuarto semestre, habiendo adquirido 
algo de experiencia durante el mismo 
lapso académico en cursos de la especia-
lidad de inglés cuya naturaleza es más 
teórica, y en los cuales se requiere 
aprender en la lengua objeto de estudio 
y menos aprender a usar la lengua ex-
tranjera, manifiestan una mayor con-
cienciación sobre el proceso de alfabeti-
zación académica, equiparable sobre 
todo a la escritura académica, y el nece-
sario despliegue del pensamiento crítico, 
que puede ayudarles a recopilar infor-
mación más certera y libre de prejuicios 
o sesgos, de manera que puedan crear 
textos académicos más acordes a lo que 
se espera en esta área del conocimiento 
– didáctica del inglés. 

Consideraciones finales 

Ante el bajo número de estudios que 
abordan las percepciones – imaginarios 
sociales – asociados a la alfabetización 
académica y el pensamiento crítico por 
futuros docentes, este estudio abordó 
esta temática con un grupo de estudian-
tes de docencia en inglés en una univer-
sidad venezolana, razón por la cual se 
sugieren indagaciones más profundas y 
extensas que amplíen los horizontes en 
cuanto a la formación docente universi-
taria.  

Ya que los imaginarios sociales no 
son permanentes ni inmutables, conocer  

cómo los estudiantes perciben sus pro-
pios procesos de apropiación y produc-
ción de conocimientos puede ser el 
inicio prometedor de estrategias de en-
señanza que contribuyan a una recon-
ceptualización del saber, saber hacer, sa-
ber convivir, y saber ser, en vías de con-
tribuir con una formación integral en la 
universidad. Esto cobra mayor impor-
tancia en el caso de la formación do-
cente, dado que es imprescindible que 
todo docente, como agente de cambio 
social, desarrolle estos cuatro saberes y 
así logre aportar en la construcción de 
una sociedad más justa, equitativa y so-
lidaria. 

En el aprendizaje de dicho nuevo len-
guaje, los futuros docentes de inglés tie-
nen la oportunidad de insertarse exitosa-
mente en el mundo académico, y así co-
municar sus saberes y hallazgos de ma-
nera que su área de influencia sea lo más 
amplia posible. En este sentido, no pare-
cen existir límites. 

Como corolario a lo anteriormente 
expuesto, se exhorta a los educadores 
universitarios para que orienten su pra-
xis en torno a la argumentación como 
herramienta transformadora que propi-
cia el pensamiento crítico y el aprendi-
zaje emancipador. Si bien el objetivo de 
la presente investigación no se orientó 
hacia la argumentación en forma explí-
cita, se asume que el desarrollo del pen-
samiento crítico y la alfabetización aca-
démica influye y se ve influida por la ha-
bilidad de expresar razonamientos sobre 
la base de la lógica y la presentación de 
evidencias que sirvan de apoyo o sus-
tento. 
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Resumen 

La comprensión de los símbolos, el uso adecuado de los signos, su significado y 

correcta interpretación, representa una dificultad en la construcción de conceptos 

matemáticos y buen desempeño de muchos de los aprendices en todos los niveles 

educativos. El propósito del trabajo fue analizar el conocimiento de los estudiantes 

acerca del significado de la definición de límite de funciones de una variable, una 

vez sometidos a situaciones didácticas y procesos de evaluación. Se sustentó en los 

postulados de Godino (2023, 2018) e investigaciones de Colina y Romero (2021), 

Rojas (2015), Distefano, Pochulu y Font (2015), entre otros. Se enmarcó dentro del 

paradigma interpretativo y metodología cualitativa, con método fenomenológico La 

muestra estuvo constituida por alumnos de la asignatura Calculo I, de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Zulia. La recopilación de información se realizó 

mediante una entrevista semiestructurada, con la observación directa en situaciones 

didácticas de clases, transcritas textualmente en matrices de unidades de análisis. Se 

concluye que los estudiantes, en su mayoría, no lograron los significados matemáti-

cos adecuados a los propósitos educativos en el tema bajo estudio, desde el simbo-

lismo y la interpretación de los signos, tanto en la definición de límite como gráfica-

mente y aplicaciones. Se recomienda la construcción de teorías para aportar nuevas 

formas de enseñanza de la definición de límite de funciones de una variable a partir 

del enfoque ontosemiótico. 

Palabras clave: Matemática; límite de funciones; cognición; simbología; enfoque 

ontosemiótico. 
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Students' cognition about the meaning of the  

definition of limit of functions of one variable 
 

 

Abstract 

The understanding of symbols, the appropriate use of signs, their meaning and cor-

rect interpretation, represents a difficulty in the construction of mathematical con-

cepts and good performance of many learners at all educational levels. The purpose 

of the work was to analyze the students' knowledge about the meaning of the defini-

tion of the limit of functions of a variable, once subjected to didactic situations and 

evaluation processes. It was based on the postulates of Godino (2023, 2018) and 

research by Colina and Romero (2021), Rojas (2015), Distefano, Pochulu and Font 

(2015), among others. It was framed within the interpretive paradigm and qualitative 

methodology, with a phenomenological method. The sample was made up of stu-

dents from the Calculus I subject, from the Faculty of Engineering of the University 

of Zulia. The collection of information was carried out through a semi-structured 

interview, with direct observation in didactic classroom situations, transcribed ver-

batim into matrices of units of analysis. It is concluded that the students, for the most 

part, did not achieve the mathematical meanings appropriate to the educational pur-

poses in the topic under study, from the symbolism and interpretation of the signs, 

both in the definition of limits and graphically and applications. The construction of 

theories is recommended to provide new ways of teaching the definition of the limit 

of functions of a variable from the ontosemiotic approach. 

Keywords: Mathematics; function limit; cognition; symbology; ontosemiotic approach. 

 

 

Introducción 

La comprensión de los símbolos, el 
uso adecuado de los signos, su signifi-
cado y correcta interpretación, la codifi-
cación y las reglas que lo definen, repre-
senta una dificultad en la construcción 
de conceptos matemáticos y buen 
desempeño de muchos de los aprendices 
en todos los niveles educativos, como lo 
expresan Abreu Da Silveira (2017) y 

Vergnaud (1998), y por ende, también lo 
es en los estudiantes de ingeniería, 
donde los programas de estudio contie-
nen muchas unidades curriculares con 
contenidos y aplicaciones matemáticas, 
que intervienen en los pensum de sus di-
ferentes escuelas.  

Es pertinente destacar que, en el área 
de la ingeniería, es fundamental para el 
cálculo diferencial el tema sobre el 
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límite de funciones de una variable. En 
referencia a su definición, se desea veri-
ficar si el aprendiz posee una noción in-
tuitiva, destacando de la definición for-
mal matemática, la serie de expresiones 
y elementos simbólicos que guardan su 
significado y representación gráfica.  

Ahora bien, en el cálculo diferencial 
por ser parte de la matemática, emplea 
un lenguaje poseedor de normas y reglas 
de escritura, que posibilitan obtener un 
significado adecuado de su simbología, 
lo cual permite afirmar la interpretación 
de la semiótica, expresada a través de 
sus signos, representación y traducción 
en significado, siendo necesario para la 
comprensión de los estudiantes, conocer 
y reconocer su significado, y permitir la 
construcción de los conceptos de forma 
correcta, como acto previo a la interpre-
tación, destacan Colina y Romero 
(2021). La buena internalización de los 
signos, permite a su vez realizar una co-
rrecta traducción del lenguaje matemá-
tico al coloquial, pero hacerlo de forma 
deficiente hace que las nociones apren-
didas no sean capaces de expresar co-
rrectamente las ideas matemáticas.  

Razón por la cual, el presente estudio 
tiene relación con el lenguaje matemá-
tico, desde su simbología y significado 
semiótico, con la finalidad de identificar 
los conocimientos asimilados por los 
alumnos o las nociones que logran cap-
tar acerca del tema límite de funciones 
de una variable, expresado a través de la 
comprensión de su definición, simbolo-
gía empleada, propiedades o aspectos 
relevantes, su representación mediante 
una gráfica, procedimientos numéricos 
para el cálculo de valores, interpretación  

de estos aspectos y aplicaciones a pro-
blemas físicos, después de estar ex-
puesto a los contenidos respectivos.  

El artículo se orientó bajo la teoría 
del enfoque ontosemiótico y las catego-
rizaciones realizadas por Colina (2017), 
con base a la teoría de Godino (2018), 
dirigida exclusivamente a unidades cu-
rriculares con contenidos matemáticos, 
aplicado a estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería, de la Universidad del Zulia, 
cursantes de los primeros semestres.  

Es oportuno resaltar que los signifi-
cados educativos institucionales mane-
jados por los aprendices, deben estar ba-
sados en bibliografías referenciales y 
orientaciones dadas por los docentes. En 
tal sentido, el presente trabajo tuvo 
como propósito analizar el conoci-
miento de  los estudiantes acerca del sig-
nificado de la definición de límite de 
funciones de una variable, una vez so-
metidos a situaciones didácticas y pro-
cesos de evaluación. 

Fundamentación teórica 

Existen diferentes autores que parten 
de la definición de signo y sobre él desa-
rrollan su significado, considerando el 
contexto donde estén inmersos. En tal 
sentido, el signo pasa a ser símbolo 
cuando un sujeto posee una interpreta-
ción y representa un objeto, “un símbolo 
es un signo que perdería el carácter que 
lo convierte en signo si no hubiera inter-
pretante” (Peirce, 2001:59). Además, 
expresa este autor que la naturaleza de 
los símbolos puede tener diferentes sig-
nificaciones, la que representa y lo que 
representa para quien lo interpreta. 
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Con relación a la estructura de la se-
miótica, Colina y Romero (2021), esta-
blecen que existe el signo siempre que 
un grupo humano decide usar una cosa 
como vehículo de cualquier cosa. Estos 
autores añaden que, para colecciones de 
personas de diferentes grupos sociales, 
pueden dar origen a diferentes significa-
dos para un mismo signo; de acuerdo a 
la función social a cumplir, determinado 
signo dentro del grupo social en donde 
encuentre y según la cultura donde está 
referido el signo, expresa el objeto se-
miótico de una semántica es ante todo el 
contenido, no el referente, y el contenido 
hay que definirlo como una unidad cul-
tural. 

Es de considerar para el caso de enti-
dades abstractas, que no poseen la ayuda 
de su objeto físico permita describir al-
guna característica o asociarla a un ente 
físico, el grado de complejidad para in-
tegrarlo a la estructura mental se hace en 
base a una entidad abstracta. Destaca 
Colina (2017), que aun admitiendo el re-
ferente sea una entidad concreta y parti-
cular se debe resolver la situación del 
problema del significado de aquellas ex-
presiones no pueden corresponder con 
un objeto real. Es aquí donde entra en 
juego el lenguaje matemático, al definir 
muchas veces entidades abstractas. 

En el caso de la matemática, como 
cualquier otro lenguaje de signos, donde 
se asignan propiedades a las palabras 
junto con su significado como caracte-
rísticas, cualidades que de acuerdo al 
contexto permite comprender la situa-
ción referente, a lo cual exponen Aznar 
et al. (2016), en el trabajo matemático, 
los símbolos, significantes, remitentes 
que están en lugar de las entidades con-

ceptuales, son los significados; además 
plantean en su teoría el hecho de conse-
guir un lenguaje lógicamente perfecto, 
en referencia al problema de la relación 
existente entre los pensamientos, pala-
bras y proposiciones, y a su referente o 
significante; argumentando que este 
problema pertenece a la epistemología. 

Por otra parte, en el lenguaje materno 
existen palabras con diferentes signifi-
cados, por lo cual se remite a la situación 
del contexto para establecer la interpre-
tación adecuada y pertinente de ese caso, 
en el uso del lenguaje matemático ocurre 
algo similar, incluso en un saber institu-
cionalizado para establecer el signifi-
cado correctamente adecuado hay refe-
rencia al contexto donde se aplica una 
definición o propiedad matemática. 
También ocurre que una misma expre-
sión pudieran tener significados diferen-
tes para grupos sociales, profesionales, 
de niveles educativos diferentes. 

Rojas (2015), expone que en toda ac-
tividad matemática, el estudiante debe 
recurrir a la trasformación de signos 
dentro de sistemas semióticos, cultural-
mente dados, lo que sería para nosotros 
la parte institucional, por lo tanto, esto 
hace al aprendizaje de las matemáticas 
sea, una actividad semiótica. Afirma 
que, en las actividades matemáticas 
puede darse la situación de algunos 
alumnos, al interpretar o hacer una re-
presentación simbólica de un objeto ma-
temático, le asignan un cierto sentido, de 
manera acertada, logrando realizar de 
manera adecuada transformaciones a di-
cha representación, en el respectivo sis-
tema simbólico de representaciones, ob-
teniendo otra representación del objeto, 
a la cual le asignan un nuevo sentido, 
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pero ocurre que no son capaces de rela-
cionarla con la anterior.  

Este conjunto de prácticas refiere al 
estudiante a dos tipos de objetos emer-
gentes de esa socialización. Según Go-
dino (2023), estas inciden en el grado de 
comprensión de un concepto, tema o si-
tuación. Para esta investigación se re-
fiere a un objeto matemático institucio-
nal, diremos que el alumno ha captado 
el concepto de límite de funciones de 
una variable si es capaz de reconocer: su 
definición, los elementos que la compo-
nen, su simbología, interpretar qué ocu-
rre en sus diferentes situaciones, saber 
los procedimientos de obtención de un 
resultado numérico y su representación 
gráfica. 

Asimismo, Distefano, Pochulu y 
Font (2015), explican que aunque las ac-
tividades matemáticas asignadas a los 
educandos pudieran parecer bastante 
elementales, con signos trabajados du-
rante periodos escolares anteriores, se 
encontraron con significados desacerta-
dos desde el punto de vista institucional, 
lo cual les permitió afirmar en el len-
guaje matemático están presentes una 
multiplicidad de procesos, que se refle-
jan en las diferentes respuestas de las ta-
reas de lectura y escritura de expresiones 
simbólicas, así como sus vinculaciones 
necesarias para otorgar significado ade-
cuado, poniendo en evidencia la com-
plejidad cognitiva en la manipulación de 
símbolos matemáticos. 

Para Godino (2018), quien funda-
mentó y desarrolló, a fines del siglo pa-
sado y principios de este, estas ideas li-
gadas al enfoque ontosemiótico de la 
cognición e instrucción matemática, 

(sustentada en la teoría de las funciones 
semióticas) establece los tipos de fun-
ciones semióticas, categorías correspon-
dientes a verificar en el presente trabajo 
de investigación, las mismas se agrupa-
ron en seis tipos de significados que se-
rán verificados en las diferentes accio-
nes llevadas a cabo con los informantes 
clave seleccionados a fin de recabar la 
información correspondientes que ser-
virá de marco para la propuesta de ense-
ñanza de la noción de límite de una va-
riable. 

El presente estudio se basa en la ca-
tegorización de las funciones semióticas 
establecidas según Godino (2023), en el 
plano de los significados; es decir que, 
desde este punto de vista toda expresión 
remite a un contenido, lo cual constituye 
una situación adecuada para el análisis 
de la cognición humana, este permite 
establecer si existen conflictos semióti-
cos en la estructura cognitiva de los in-
formantes; además, serán las unidades 
de análisis correspondientes que servi-
rán de base para la propuesta final, para 
permitir bajo este enfoque mejorar la 
práctica del tema de límite. 

Dentro de las consideraciones plan-
teadas por este autor cabe mencionar las 
siguientes: los símbolos aparecen en el 
lenguaje como sustitutos de las entida-
des conceptuales, por lo cual en el tra-
bajo matemático ocurre esa situación y 
los signos transformados en símbolos 
una vez que el estudiante internaliza 
dentro de su espacio cognitivo las dife-
rentes significaciones que diera a lugar. 
De manera apropiada sustituye todas sus 
cualidades características y forma el 
concepto en cada individuo. El dominio 
de la instrucción matemática no la con-
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sidera en la sintaxis del lenguaje simbó-
lico sino en la comprensión de su semán-
tica, por lo cual estaría de acuerdo con 
los fundamentos de Wittgenstein cuando 
planteo la lógica de los símbolos bien es-
tructurados (Font y Rubio, 2017). 

Colina y Romero (2021), consideran 
que una función semiótica puede defi-
nirse en sí misma y en relación con las 
propias posibilidades combinatorias 
dentro de contextos diferentes. También 
agregan, que se llama semiótico a un jui-
cio que predica de un contenido determi-
nado las marcas semánticas al cual se le 
ha atribuido un código preestablecido; y 
llaman factual a un juicio que predica un 
contenido determinado marcas semánti-
cas no atribuidas previamente el código. 

Entonces, bajo las ideas de la signifi-
cación de las palabras, mediante el uso e 
interpretación de los signos, se pretende 
el reconocimiento de los símbolos ma-
temáticos involucrados en la noción 
de límite, mediante el enfoque ontose-
miótico, que permita indagar acerca de 
las diferentes relaciones en la estructura 
cognitiva del alumno permanece como 
un aprendizaje, ya sea completo e in-
completo desde el punto de vista institu-
cional y también personal que permita 
identificar a través de los informantes 
clave, los conflictos semióticos que se 
puedan presentar en ellos durante la in-
vestigación. 

Refieren Colina y Romero (2021), al 
basarse en las ideas del enfoque ontose-
miótico, que las categorías son referidas 
a un sistema de prácticas donde son fun-
cionales de entidades primarias o tipos 
de objetos. Al respecto, se muestran las 
categorías (funciones semióticas) que, 

según los propósitos de la presente in-
vestigación, definen las unidades de 
análisis correspondientes según la teoría 
de Godino (2018), a saber: 

• Significado lingüístico: el objeto 
final es un término, expresión, grafico u  
otro elemento lingüístico. 

• Significado situacional: el objeto 
final es una situación problema. 

• Significado conceptual: su conte-
nido es un concepto definición. 

• Significado proposicional: el 
contenido es una propiedad o atributo de 
un objeto. 

• Significado actuativo: su conte-
nido es una acción u operación. (algo-
ritmo o procedimiento).  

• Significado argumentativo: el 
contenido es una argumentación 

Metodología 

La investigación está enmarcada 
dentro del paradigma interpretativo, 
pues trata de comprender la realidad in-
terpretativa de la definición de límite de 
una variable, de metodología cualitativa 
dado que busca descubrir procesos inter-
pretativos de un grupo de los estudiantes 
de Cálculo I, con método Fenomenoló-
gico para entender o comprende la expe-
riencia que tienen estos aprendices luego 
de leer y estar expuestos al contenido de 
límite de manera institucional en la fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad 
del Zulia.  

Por lo tanto, está orientado hacia el 
análisis de diferentes hechos o fenóme-
nos a través de exploraciones rigurosas, 
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apoyándose en técnicas precisas y fuen-
tes de carácter bibliográfico y documen-
tal, tales como documentos, resultados 
de investigaciones, textos, identificar, 
describir y comparar, elementos, carac-
teriza, propiedades y fenómenos; en este 
caso particular estudio de errores, que 
tiene como propósito de situación o di-
sertación concreta, en su análisis para ti-
pificar de manera general (Hernández-
Sampieri y Mendoza, 2018). 

El método fenomenológico en su 
proceso permite comprender e interpre-
tar la realidad estudiada desde la integri-
dad de los sujetos o actores sociales a 
partir de sus creencias, ideas y concep-
tos, que se abordaron. Como muestra, si-
guiendo los planteamientos de Strauss y 
Corbin (2016), fueron seleccionados 
como informantes clave, estudiantes de 
algunas secciones de Cálculo I, luego de 
evaluaciones previas y de sondeos, y que 
de manera voluntaria participaran de la 
entrevista. 

La técnica de recolección de la infor-
mación fue la entrevista semiestructu-
rada, mediante los instrumentos de re-
gistros de observación directa y partici-
pativa, constituyen, en sí mismas, estra-
tegias que permiten conocer en los sitios 
donde se desarrollan las actividades de 
aula con diferentes grupos de estudian-
tes, siendo muy utilizada por los investi-
gadores cualitativos. Esto permitió ob-
servar los fenómenos y acontecimientos 
que sucedieron en ese momento, en las 
interacciones de las situaciones de aula.  

Es importante destacar, luego que los 
informantes clave trabajaran el conte-
nido de definición de límite, se realizó la 
entrevista semiestructurada, observando 

todo lo expresado por cada uno de ellos, 
para luego analizar cada una de sus fra-
ses expresadas y realizar el estudio mi-
nucioso en las categorías planteadas an-
teriormente. 

Resultados y discusión 

Para el análisis de los datos recolec-
tados se siguieron las directrices según 
Godino (2018), planteadas en el enfoque 
ontosemiótico, quién propone que antes 
de descubrir hay que describir la situa-
ción, referidas a las entrevistas grabadas 
dentro de los ambientes educativos, de 
acuerdo a lo establecido por Strauss y 
Corbin (2016) en el proceso de recolec-
ción de la información. 

Como enfatiza Godino (2023), en el 
abordaje matemático se requiere asumir 
explícitamente principios epistemológi-
cos y axiológicos complementarios tales 
como la idoneidad epistémica (represen-
tatividad), cognitiva (proximidad), inter-
acciona (negociación), mediacional 
(disponibilidad), afectiva (implicación) 
y ecológica (adaptación); para aceptar-
los y fijarlos como un objeto matemático 
y un medio instruccional, una trayecto-
ria didáctica óptima debería tener en 
cuenta el doble carácter de las matemá-
ticas como actividad y como producto. 

Todo este proceso conlleva al análi-
sis de las ideas y conceptos adquiridos y 
manifestados por los informantes, los 
cuales se transcribieron en forma tex-
tual, como un proceso de desgravación 
de los audios, de manera fiel, tal cual 
como fueron expresadas las diferentes 
manifestaciones lingüísticas de los in-
formantes clave y de registrar aquellos 
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acontecimientos resaltantes que tengan 
lugar durante la interacción didáctica y 
durante el proceso de entrevistas. Luego 
se transcribieron en matrices de unida-
des de análisis. 

Para Distéfano (2017), la idea de 
identificar las nociones o conceptos que 
poseen los aprendices, se reflejan a tra-
vés del reconocimiento de los objetos 
primarios que pueden ser observados, 
introducidos por el enfoque ontose-
miótico; identificados de una manera 
personal, relativo a cada estudiante; ins-
titucional a través de una institución o de 
una interacción a través de prácticas 
educativas. 

Se muestran en los cuadros 1 al 5, las 
respuestas de las entrevistas aplicadas a 
los informantes clave, transcritas en las 
matrices para realizar los estudios co-
rrespondientes, basados en los plantea-
mientos dados por Godino (2018, 2023); 
se subrayan las ideas o conceptos mate-
máticos referidos al tema límite de fun-
ciones de una variable.  

El análisis de las respuestas de cada 
uno de los informantes clave se realiza 
en atención a las seis categorías descri-
tas: Significado lingüístico, Significado 

situacional, Significado conceptual, Sig-
nificado proposicional, Significado ac-
tuativo y Significado argumentativo. 

El docente investigador da un saludo 
de inicio. 

Investigador (Inv). Saludo y bien-

venida. Buenos días Bachiller, sea 

bienvenido a este encuentro en el 

cual le hare una entrevista la cual 

tiene como finalidad indagar acerca 

de las nociones, ideas o creencias que 

el estudiante pudo captar o asimilar 

dentro de su estructura cognitiva del 

tema límite de funciones de una va-

riable, vista en la unidad curricular 

Cálculo I, para aportar información a 

un proyecto de investigación que 

vengo realizando que lleva por título 

Enfoque Onto Semiótico de la noción 

de límite de funciones de una varia-

ble. Le voy a realizar una serie de 

preguntas que espero la conteste y me 

permita grabarlas, para mayor so-

porte de la información obtenida. Son 

preguntas abiertas en las cuales su 

respuesta no dispone de límite de 

tiempo ni de extensión. A continua-

ción, las preguntas.  

 

 

Cuadro 1. Matriz de respuestas del informante clave estudiante 1 (ICE1) 

Ideas observadas Entrevista 

 

Inv. Primera pregunta 

Por favor háblame de alguna o varias ideas asocia-

das a la definición de límite de funciones de una va-

riable, a ver ¿Qué recuerdas? 
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Estudiar el comportamiento de 

la gráfica cuando este x se va 

acercando a ese número, acer-

cando, no llegando a ese nú-

mero ya que allí es el límite 

donde no existe, si fuera 

cuando x tiende a 2, un número 

cercano a dos el límite no exis-

tiría. 

La definición de límite seria estudiar el comporta-

miento de la gráfica cuando este x se va acercando a 

ese número, acercando, no llegando a ese número ya 

que allí es el límite donde no existe, si fuera cuando x 

tiende a 2, un número cercano a dos el límite no exis-

tiría. 

 

Segunda pregunta 

¿Puedes decirme que entiendes de la definición de 

límite de funciones de una variable? 

Estudiar el número este, que se 

esté el límite en ese número en 

que se esté estudiando y ver si 

el límite existe si no existe, si 

es asíntota horizontal, oblicua, 

vertical 

Este, como dije ahorita, en la primera pregunta, que 

volver a estudiar el número este que se esté el límite 

en ese número en que se esté estudiando y ver si el 

límite existe si no existe, si es asíntota horizontal, obli-

cua, vertical 

 

Tercera pregunta 

¿Cuál es la simbología o notación para expresar la 

existencia del límite de funciones de una variable? 

El límite de una función 

cuando x tiende a “a”. 
El límite de una función cuando x tiende a “a”. 

 

Cuarta pregunta 

¿Cuál es la interpretación gráfica para el límite de 

funciones de una variable, me la puedes explicar? 

Límite existe y se este, este se 

nota con un hoyo relleno, si el 

límite no existe se anota con un 

hoyo vacío y si no existe una 

asíntota es una, es un límite in-

finito y no es ninguna asíntota. 

La interpretación gráfica, este, ver si el límite existe y 

se este, este se nota con un hoyo relleno, si el límite no 

existe se anota con un hoyo vacío y si no existe una 

asíntota es una, es un límite infinito y no es ninguna 

asíntota. 

 

Quinta pregunta 

¿Qué otras definiciones que conozcas están asocia-

das a la definición de límite de funciones de una va-

riable? 
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La asíntota, funciones a trozos, 

funciones racionales, funcio-

nes irracionales 

La asíntota, funciones a trozos, bueno no son asíntotas, 

bueno funciones racionales, funciones irracionales y 

las funciones a trozos también serian, pueden ser otras 

definiciones para el límite. 

 

Sexta pregunta 

Cuando decimos que el límite de funciones de una 

variable existe y vale L ¿Qué interpretas o que en-

tiendes de esa afirmación? 

Que los límites laterales, o sea, 

el límite por la izquierda y por 

la derecha coinciden, son igua-

les. 

Que los límites laterales, o sea, el límite por la iz-

quierda y por la derecha coinciden, son iguales. 

FIN 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Memorando del informante ICE1 

Este informante clave tiene una idea 
muy vaga de la noción de límite (signi-
ficados argumentativos), no reconoce la 
existencia del límite, no articula bien las 
oraciones (significado lingüístico) o 
simplemente no entiende las ideas de lí-
mite. No interpreta el significado de la 
simbología que se utiliza en límite de 
funciones de una variable. Asocia de 
manera muy fortuita las asíntotas con el 
límite, pero lo relaciona de manera 

defectuosa cuando lo trata de definir 
(significado proposicional). No expresa 
las operaciones algebraicas de límites 
(significado proposicional). No hace 
mención de la definición formal (signi-
ficado conceptual), pero demuestra fal-
tan palabras esenciales al momento de 
expresar sus creencias (significado ac-
tuativo). Los significados personales no 
reflejan las nociones ni concepciones 
cercanas que permitan alcanzar los sig-
nificados institucionales esperados. 

 

Cuadro 2. Matriz de respuestas del informante clave estudiante 2 (ICE2) 

Ideas observadas Entrevista 

 

Inv. Primera pregunta  

Por favor háblame de alguna o varias ideas aso-

ciadas a la definición de límites de funciones de 

una variable, a ver ¿Qué recuerdas?  

La primera idea la palabra “lí-

mite”: Una barrera o una señal 

que dice pare, o sea, hasta aquí, es 

una tendencia, ese valor nunca se 

toma, o sea, la gráfica tiende, 

Bueno la primera idea que se me viene a la mente 

cuando alguien me dice la palabra “límite” seria 

como una barrera o una señal que dice pare, o sea, 

hasta aquí, este, también que el límite es una ten-

dencia, o sea, ciertamente cuando hablamos de 
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como dije, tiende a acercarse a 

ese valor, pero no lo toma. 

 

grafica lo que es el límite, o sea, ese valor nunca se 

toma, o sea, la gráfica tiende, como dije, tiende a 

acercarse a ese valor pero no lo toma. 

 

Segunda pregunta 

¿Puedes decirme que entiendes de la definición 

de límite de funciones de una variable? 

Tendencia,…mientras iba viendo 

ese tema es que el límite o es un 

hoyo o también podría ser como 

una asíntota, que o sea, la gráfica 

se acerca a ese límite y tiende a 

ser asíntota porque no toma ese 

valor. 

Que es una tendencia, este, yo pienso que, o sea, en 

lo que pude observar, o sea, darme cuenta mientras 

iba viendo ese tema es que el límite o es un hoyo o 

también podría ser como una asíntota, que o sea, la 

gráfica se acerca a ese límite y tiende a ser asíntota 

porque no toma ese valor. 

 

Tercera pregunta 

¿Cuál es la simbología o notación para expresar 

la existencia del límite de funciones de una va-

riable? 

NO CONTESTÓ NO CONTESTÓ NADA 

 

Cuarta pregunta 

¿Cuál es la interpretación gráfica para el límite 

de funciones de una variable, me la puedes expli-

car? 

La gráfica sería un hueco, el lí-

mite es un valor que no se toma, 

la gráfica toma valores muy cer-

canos pero sin tomar ese número 

que vendría siendo el límite. 

Este, la gráfica sería un hueco, el límite es un valor 

que no se toma, la gráfica toma valores muy muy 

cercanos pero sin tomar ese número que vendría 

siendo el límite. 

 

Quinta pregunta 

¿Qué otras definiciones que conozcas están aso-

ciadas a la definición de límite de funciones de 

una variable? 

Lo que le dije de las asíntotas. Lo que le dije de las asíntotas. 

 

Sexta pregunta 

Cuando decimos que el límite de funciones de 

una variable existe y vale L ¿Qué interpretas o 

que entiendes de esa afirmación? 

No toma ese valor, este, cuando 

nosotros decimos que el límite 

vale L es un hoyo en la gráfica. 

Que no toma ese valor, este, cuando nosotros deci-

mos que el límite vale L es un hoyo en la gráfica.  

FIN 

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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Memorando del informante ICE2 

Las respuestas aportadas por ICE2 
reflejaron que el límite es una tendencia 
de la gráfica, pero luego formula expre-
siones defectuosas (significados argu-
mentativos), al igual los individuos an-
teriores, no articula bien las oraciones o 
no logró adecuadamente las ideas de lí-
mite (significado conceptual). No inter-
preta en absoluto el significado de la 
simbología utiliza en límite de funciones 
de una variable (significado argumenta 

tivo). Asocia solo las asíntotas con el lí-
mite. No declara las operaciones alge-
braicas de límites (significado proposi-
cional). No hace mención de la defini-
ción formal (significado lingüístico), al 
igual que otros informantes, demuestra 
falta de palabras esenciales al momento 
de manifestar sus ideas. Los significados 
personales no reflejan las nociones ni 
conceptos cercanas que permitan alcan-
zar los significados institucionales espe-
rados (significado actuativos). 

 

 

Cuadro 3. Matriz de respuestas del informante clave estudiante 3 (ICE3) 

Ideas observadas Entrevista 

 

Inv. Primera pregunta ICE3 

Por favor háblame de alguna o varias ideas 

asociadas a la definición de límite de funcio-

nes de una variable, a ver ¿Qué recuerdas?  

El profesor nos definió la idea del 

límite a través de una regla general 

que se le conoce como límite por 

definición 

decir que para todo épsilon mayor 

que cero existe un delta mayor que 

cero tal que f de x menos la función 

es igual al límite, (SC). 

las aplicaciones de los límites 

límites trigonométricos (SS) 

límites con indeterminaciones 

límites por propiedades (SS) 

He Primeramente he la definición Como tal, o 

sea el profesor nos definió la idea del límite a tra-

vés de una regla general que se le conoce como 

límite por definición el, la cual está estructurada 

he ahorita no recuerdo muy bien exactamente la 

estructura pero más o menos le puedo decir que 

para todo épsilon mayor que cero existe un delta 

mayor que cero tal que f de x menos la función 

es igual al límite, no estoy muy seguro, no re-

cuerdo exactamente, esa sería una de las prime-

ras ideas que el profesor nos habló acerca de o 

nos definió como tal el límite y otras ideas que 

fueron las aplicaciones de los límites he ya bien 

sean los límites trigonométricos he, los límites 

con indeterminaciones cero sobre cero, infinito 

sobre infinito y también los límites por propieda-

des entre otros. 
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Segunda pregunta: 

¿Puedes decirme que entiendes de la defini-

ción de límite de funciones de una variable? 

Es como una relación entre dos fun-

ciones para determinar cierto valor 

(SP) 

He, según lo que yo entiendo, es como una, es 

como una relación entre dos funciones para de-

terminar cierto valor, eso sería lo que entiendo 

por esa pregunta. 

 

Tercera pregunta: 

¿Cuál es la simbología o notación para expre-

sar la existencia del límite de funciones de una 

variable? 

Para todo épsilon mayor que cero 

existe un delta mayor que cero tal 

que la función cuando tiende a x 

sub cero. 

que se denota que el límite cuando 

x tiende a x sub cero de la función 

de x, eso sería otra denotación otra 

de las notaciones… 

Bueno he, si fuéramos a hablar del límite como 

tal, la definición, bueno como ya se lo había 

mencionado anteriormente, para todo épsilon 

mayor que cero existe un delta mayor que cero 

tal que la función cuando tiende a x sub cero. 

Pero también existe la otra notación, que se de-

nota que el límite cuando x tiende a x sub cero 

de la función de x, eso sería otra denotación otra 

de las notaciones que se utilizan para realizar 

problemas y ejercicios. 

 

Cuarta pregunta: 

¿Cuál es la interpretación gráfica para el lí-

mite de funciones de una variable, me la pue-

des explicar? 

Los límites tienden a un cierto 

punto en una función, como si estu-

viéramos hablando de un punto en 

que la función se anularía o ocurre 

un cambio, 

La representación gráfica es, se debería al 

cuando los límites tienden a un cierto punto en 

una función, eso sería como que como si estuvié-

ramos hablando de un punto en que la función se 

anularía o ocurre un cambio, de esa manera lo 

podría, lo vería yo 

 

Quinta pregunta: 

¿Qué otras definiciones que conozcas están 

asociadas a la definición de límite de funcio-

nes de una variable? 
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límites por propiedades, límites con 

indeterminaciones cero sobre cero, 

infinito sobre infinito, infinito me-

nos infinito 

derivada 

Bueno he mencionado como ya le he mencio-

nado en los anteriores, ahorita, las que recuerdo 

son esas, he límites por propiedades, límites por 

con indeterminaciones cero sobre cero, infinito 

sobre infinito, infinito menos infinito, he ¿Que 

otro tipo de límite? Lo que vemos en el último 

tema de derivada, que cuando un límite nos daba 

indeterminación podíamos aplicar la regla de 

L’Hopital que sirve también para romper cual-

quier indeterminación. 

 

Sexta pregunta: 

Cuando decimos que el límite de funciones de 

una variable existe y vale L ¿Qué interpretas 

o que entiendes de esa afirmación? 

El límite existe y que representa 

una imagen de la función, por de-

cirlo. 

Que el límite existe y que representa una imagen 

de la función, por decirlo. FIN 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Memorando informante ICE3 

La información suministrada por 
ICE3, expresa en la primera noción de 
límite que el profesor le mostró fue con 
el uso de la definición formal, y no está 
en concordancia con los demás infor-
mantes, menciona que el límite es como 
una relación entre dos funciones (signi-
ficado situacional). En general las res-
puestas aportadas presentan distorsiones 
con los significados institucionales del 
tema (significado argumentativo). Men-
cionó límites por propiedades, el uso de 
la regla de L’Hopital, indeterminacio-
nes. 

El significado de la simbología utili-
zada en límites de funciones de una va-
riable lo confunde con la definición for-
mal (significado conceptual). Asocia el 
límite con las propiedades algebraicas y 
algunas formas indeterminadas (signifi-
cado proposicional). Al igual que otros 
informantes, demuestra falta de palabras 
esenciales al momento de expresar sus 
ideas (significado lingüístico). Los signi-
ficados personales no reflejan las nocio-
nes ni concepciones cercanas que permi-
tan alcanzar los significados institucio-
nales esperados (significado actuativos). 
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Cuadro 4. Matriz de respuestas del informante clave estudiante 4 (ICE4). 

Ideas observadas Entrevista 

 

Inv. Primera pregunta ICE4 

Por favor háblame de alguna o varias ideas aso-

ciadas a la definición de límite de funciones de 

una variable, a ver ¿Qué recuerdas?  

Se trata sobre resolver funciones 

que son indeterminadas que no 

hay maneras de resolverla de ma-

nera directa, …   trata de hallar un 

valor en el cual al cual tiende ese 

límite. 

En este caso, hasta donde recuerdo, la parte de lí-

mite se trata sobre resolver funciones que son in-

determinadas que no hay maneras de resolverla de 

manera directa, por otro lado también se trata de 

hallar un valor en el cual al cual tiende ese límite. 

 

Segunda pregunta: 

¿Puedes decirme que entiendes de la definición 

de límite de funciones de una variable? 

La definición dice que para todo 

épsilon existe un delta mayor que 

cero en el cual este la función 

tiende al límite, 

es para hallar un Valor al cual 

tiende ese límite después de resol-

ver la indeterminación en dicho 

caso. 

Como le dije anteriormente hasta donde sé del lí-

mite de una función de una variable teóricamente 

la definición dice que para todo épsilon existe un 

delta mayor que cero en el cual este la función 

tiende al límite, pero bueno, eso es lo que más o 

menos recuerdo, o sea, pero como tal es para hallar 

un  Valor al cual tiende ese límite después de re-

solver la indeterminación en dicho caso. 

 

Tercera pregunta: 

¿Cuál es la simbología o notación para expresar 

la existencia del límite de funciones de una va-

riable? 

El límite cuando x tiende a cero 

de la función de f(x) es igual a L. 

El límite cuando x tiende a cero de la función de 

f(x) es igual a L. 

 

Cuarta pregunta: 

¿Cuál es la interpretación gráfica para el límite 

de funciones de una variable, me la puedes ex-

plicar? 

Se representa con asíntotas. Se representa con asíntotas. 
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Quinta pregunta: 

¿Qué otras definiciones que conozcas están aso-

ciadas a la definición de límite de funciones de 

una variable? 

Derivadas  

integrales impropias… 

En este caso hasta donde recuerdo, la parte del lí-

mite se puede aplicar tanto en derivadas como en 

integrales, en la parte de integrales se aplican en 

las integrales impropias si no me equivoco. 

 

Sexta pregunta: 

Cuando decimos que el límite de funciones de 

una variable existe y vale L ¿Qué interpretas o 

que entiendes de esa afirmación? 

Esto quiere decir que la función 

no es indeterminada, que tiene un 

valor como tal, el límite no tiende 

al infinito, el límite no va al infi-

nito como tal. 

Esto quiere decir que la función no es indetermi-

nada, es decir, que tiene un valor como tal, el lí-

mite no tiende al infinito, el límite no va al infinito 

como tal.   

FIN 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Memorando informante ICE4 

Las ideas manifestadas por ICE4,  
dan a entender distorsiones en los signi-
ficados referentes a las nociones de lími-
tes, palabras que no corresponden, ora-
ciones mal planteadas, debido a estruc-
turas mal fundadas, (significado lingüís-
tico); terminología inadecuada o mal 
asociada, hace mención de funciones in-
determinadas las cuales no se pueden re-
solver directamente (significado situa-
cional). No asimiló la definición formal 
(significado conceptual).  

Tampoco comprende el significado 
de simbología, por lo cual la respuesta es 
inadecuada  (significado proposicional). 
Al igual, los otros informantes, demues-
tra falta de palabras esenciales al mo-
mento de expresar sus opiniones (signi-
ficado argumentativo). Confunde térmi-
nos cuando expresó la existencia del lí-
mite el cual tiene que ver con funciones 
no indeterminadas, sin ideas acerca de la 
existencia. Los significados personales 
adquiridos no reflejan los planteamien-
tos cercanos que permitan alcanzar los 
significados institucionales esperados 
(significado actuativo). 
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Cuadro 5. Matriz de respuestas del informante clave estudiante 5 ICE5 

Ideas identificadas Entrevista 

 

Inv. Primera pregunta ICE5  

Por favor háblame de alguna o varias ideas aso-

ciadas a la definición de límites de funciones de 

una variable, a ver ¿Qué recuerdas?  

El límite es como una frontera 

Bueno este el límite es como una frontera, de la fun-

ción, lo podemos utilizar para resolver derivadas 

ahorita no recuerdo más. 

 

Segunda pregunta 

¿Puedes decirme que entiendes de la definición 

de límite de funciones de una variable? 

Es como una frontera que tiene 

la función, como que es una res-

tricción de la misma 

Bueno como dije anteriormente, es como una fron-

tera que tiene la función, como que es una restric-

ción de la misma. 

 

Tercera pregunta 

¿Cuál es la simbología o notación para expresar 

la existencia del límite de funciones de una varia-

ble? 

Límite cuando x tiende a cero o 

a infinito o k que sería una cons-

tante y cuando decimos que el 

límite existe y es igual a L 

Bueno, en la simbología, la que utilicé fueron límite 

cuando x tiende a cero o a infinito o k que sería una 

constante y también cuando decimos que  el límite 

existe y es igual a L o algo así, eso es lo que re-

cuerdo. 

 

Cuarta pregunta: 

¿Cuál es la interpretación gráfica para el límite 

de funciones de una variable, me la puedes expli-

car? 

El límite de una función y deci-

mos que el límite de esa función 

es igual a 5, es decir, que la fun-

ción está restringida hasta allí, 

hasta ese número, es como una 

frontera que tiene la función es 

como una restricción 

Bueno por ejemplo cuando nosotros hayamos el lí-

mite de una función y decimos que el límite de esa 

función es igual a 5, es decir, que la función está res-

tringida hasta hasta allí, hasta ese número, es como 

una frontera que tiene la función es como una res-

tricción, eso es lo que recuerdo. 
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Quinta pregunta: 

¿Qué otras definiciones que conozcas están aso-

ciadas a la definición de límite de funciones de 

una variable? 

Diversos temas, asíntotas, deri-

vadas 

Bueno este  por lo menos el límite lo podemos utili-

zar en diversos temas, lo que es, lo puedes utilizar 

en ver las asíntotas, lo podemos utilizar en deriva-

das, para ver cuál es el límite de una función, para 

resolver esos problemas. 

 

Sexta pregunta: 

Cuando decimos que el límite de funciones de una 

variable existe y vale L ¿Qué interpretas o que 

entiendes de esa afirmación? 

existe una restricción en esa 

función y que es L que el límite 

hasta allí … 

Bueno, que como dije anteriormente existe una res-

tricción en ese límite, en esa función perdón, y que 

es L que el límite hasta allí pues, es lo que entendí y 

lo que recuerdo. FIN 

Fuente: Elaboración propia (2024)  

 

Memorando informante ICE5 

Para el informante ICE5, las nocio-
nes de límites se remiten a la idea de una 
frontera, de restricciones que cumple la 
función, pero sin mencionar como son, 
esta idea la expresa en varias de sus res-
puestas lo cual, si se puede inferir en un 
aprendizaje, puesto que lo argumenta 
desde varios puntos de vista (significado 
argumentativo), pero de manera defec-
tuosa respecto a los significados institu-
cionales a adquirir (significado situacio-
nal). No asimiló la definición formal 
(significado conceptual). Tampoco com-
prende el significado de simbología, por 
lo cual la respuesta es inadecuada (signi-
ficado proposicional). Al igual que otros 
informantes, demuestra falta de palabras 
esenciales (significado lingüístico), al 
momento de expresarse y los significa-
dos personales adquiridos no reflejan las 

ideas cercanas que permitan alcanzar los 
significados institucionales esperados 
(significado actuativo).  

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se si-
guieron diferentes procedimientos para 
lograr el propósito de indagar acerca de 
las ideas que realizan los estudiantes, 
cursantes de carreras universitarias, en 
la facultad de Ingeniería, para descubrir 
los conceptos que manejan de algunas 
nociones matemáticas relativas al tema 
de límites de funciones de una variable. 

Respecto al propósito de la investiga-
ción y siguiendo los planteamientos del 
enfoque ontosemiótico y las lineamien-
tos establecidos por el análisis cualita-
tivo, permitió concluir que la mayoría de 
los informantes clave, estudiantes de 
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ingeniería, no fueron capaces de generar 
conceptos adecuados al tema de estudio, 
donde la mayoría de sus manifestaciones 
fueron palabras aisladas, escasas, care-
cen de interpretaciones simbólicas mate-
máticas, donde no reconocen elementos 
simbólicos involucrados en la definición 
ni tampoco los elementos asociados a la 
representación gráfica. 

Además, el estudio permitió determi-
nar que el grado de significación de los 
conceptos manejados los estudiantes so-
metidos a instrucciones didácticas del 
tema límite de funciones de una variable 
están divorciados de las ideas planteadas 
en los textos de referencia y en los pro-
pósitos educacionales de la asignatura. 

Las ideas manifestadas desde el 
punto de vista de la semiótica, expuestas 
a través de las entrevistas, permitió ob-
servar faltas discursivas en los infor-
mantes clave, facultando inferir la no 
comprensión de las definiciones y malas 
traducciones del lenguaje matemático al 
lenguaje coloquial y viceversa, y falta de 
significados simbólicos de las definicio-
nes involucradas. La carencia de conoci-
mientos se profundiza al no considerar 
las reglas de semántica y estructuración 
de oraciones adecuadas que admitan dar 
una idea clara de lo que se desea expre-
sar en un momento dado. 

También la escasa conexión e inter-
pretación entre la noción intuitiva del lí-
mite de funciones de una variable, la de-
finición matemática propiamente con el 
simbolismo, aplicación y la representa-
ción gráfica, muestra una incomprensión 
de los conceptos estudiados y que de al-
guna manera se deberán reforzar a través 

de un sistema de prácticas para lograr los 
fines educativos propuestos.  

Se recomienda la construcción de 
teorías para aportar nuevas estrategias o 
formas de enseñanza y aprendizaje de la 
definición de límite de funciones de una 
variable, tanto de una manera alge-
braica, como gráfica y su aplicabilidad a 
diversos problemas, a partir del enfoque 
ontosemiótico. 
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Resumen 

En el mundo cuántico existen todas las posibles realidades que se puedan imaginar 

tal y como representa la paradoja del gato de Schrödinger, pero solamente una de 

ellas se materializará como acto educativo; es decir, el observador, en este particular, 

el docente, será decisivo en la realidad que se encontrará frente al aula de clases. La 

investigación tuvo como objetivo correlacionar la educación cuántica como ele-

mento potenciador del aula invertida en instituciones de educación universitaria. Se 

basó en los aportes teóricos de Lozano et al (2023), Martín y Martín (2020), Martos 

(2018). La metodología se clasificó en cuantitativa–positivista con tipo correlacio-

nal. Su diseño fue no experimental, de campo y transaccional. La población fue ca-

tegorizada a través de un censo con un total de 18 unidades de información, clasifi-

cados en autoridades que tienen el poder de tomar decisiones de cambios educativos 

en las Instituciones de Educación Universitaria en Maracaibo, estado Zulia. Se ela-

boraron dos cuestionarios, uno para Educación Cuántica con una confiabilidad 83% 

y otro de Aula Invertida con 81% de confiabilidad. Como resultado se dio que la 

correlación fue 0,59 lo que hace pensar que si están estrechamente relacionada am-

bas variables. No se evidenciaron elementos contundentes debido a la falta de capa-

citación permanente del núcleo docente en metodologías que apunten a los aspectos 

tecnológicos como herramienta de apoyo a la labor de enseñanza. 
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Quantum education as an enhancing element of the 

flipped classroom in university education institutions 
 

 

Abstract 

In the quantum world there are all the possible realities that can be imagined as rep-

resented by the paradox of Schrödinger's cat, but only one of them will materialize 

as an educational act; That is, the observer, in this particular, the teacher, will be 

decisive in the reality that will be found in front of the classroom. The objective of 

the research was to correlate quantum education as an enhancing element of the 

flipped classroom in university education institutions. It was based on the theoretical 

contributions of Lozano et al (2023), Martín and Martín (2020), Martos (2018). The 

methodology was classified as quantitative-positivist with correlational type. Its de-

sign was non-experimental, field-based and transactional. The population was cate-

gorized through a census with a total of 18 information units, classified into author-

ities that have the power to make decisions about educational changes in the Univer-

sity Education Institutions in Maracaibo, Zulia state. Two questionnaires were de-

veloped, one for Quantum Education with 83% reliability and another for Flipped 

Classroom with 81% reliability. As a result, the correlation was 0,59 which suggests 

that both variables are closely related. No conclusive elements were evident due to 

the lack of permanent training of the teaching core in methodologies that point to 

technological aspects as a tool to support teaching work. 

Keywords: Quantum education; flipped classroom; technologies; innovation. 

 

 

Introducción 

El fuerte nexo entre las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC) con la educación ha provocado 
que tanto los docentes como los investi-
gadores se interesen en conocer las posi-
bilidades que aportan estos recursos en 
el aprovechamiento de los procesos aca-
démicos en cualquier nivel educativo.  

En tal sentido las instituciones de 
educación superior actualmente encuen-
tran en sus líderes gestores que por con-
vicción subjetiva creen en un ser su-
premo, por tanto, sus decisiones son en-
comendadas a él. No es menester, deba-
tir sí las decisiones impartidas son justas 
o injustas, pero sí, tomar decisiones 
colectivas buscando beneficiar a una 
comunidad docente y de estudiantes que 
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están al servicio de estos espacios fuen-
tes del saber universal. 

Al respecto, Lozano et al. (2023) se-
ñalan, para dejar atrás esos paradigmas 
que sentaron las bases de la organiza-
ción Universitaria moderna, y alcanzar 
la post modernidad tomando en conside-
ración el impacto del pensamiento post-
moderno, se debe comenzar a desarro-
llar una Gerencia Cuántica como mé-
todo innovador para llenar ese vacío 
epistemológico, eso se hace evidente y 
se requiere para la evolución de las nue-
vas universidades. Este direccionar ofre-
ce mayores oportunidades para alcanzar 
los resultados planteados que hasta hoy 
no se consideraban. 

Una forma de afrontar este nuevo es-
cenario, garantizando la continuidad de 
los procesos de formación es el aula in-
vertida la cual utiliza como modalidad 
de aprendizaje semipresencial utiliza las 
estrategias virtuales, presenciales trans-
firiendo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje fuera del aula aprovechando 
las potencialidades de la Web 2.0 y con 
esto asegurar un aprendizaje con carac-
terísticas holísticas. 

El modelo de aula invertida o deno-
minada Flipped Classroom (en inglés), 
es un término acuñado por Baily (2015), 
quienes al coincidir en el esfuerzo por 
ayudar a los estudiantes que por diversas 
razones no podían asistir a clases, dise-
ñaron una estrategia didáctica apoyada 
en el uso de diapositivas en formato de 
PowerPoint. En dicha estrategia el pro-
fesor filma el uso de este recurso y la usa 
y comparte el vídeo con sus alumnos. 
Los autores citados se dieron cuenta de 
las ventajas, pues los alumnos que fal-

taban podían ver los vídeos, en tanto que 
los que sí habían asistido tenían oportu-
nidad de aclarar sus dudas o ponerse al 
corriente. 

No es un secreto que la actual admi-
nistración universitaria sigue siendo tra-
dicionalista, muy adaptativa, mas no an-
ticipativa y con aportes hacia la sociedad 
las cuales han marcado una historia; esta 
se ve reflejada en las funciones adminis-
trativas, a saber: planificar, organizar, 
direccionar, coordinar, controlar. Tam-
bién es importante destacar que la ges-
tión académica llevada a cabo por las 
coordinaciones decanatos o direcciones 
en el núcleo universitario se ven afecta-
das por esa limitante capacidad de gene-
rar nuevas metodologías basada en los 
pequeños detalles que se centran en par-
tículas reflejadas en las áreas notables de 
estudio. 

Esto ha sido causado por la desactua-
lización tecnológica la resistencia al 
cambio de algunas administraciones de 
educación superior, así como también la 
ausencia de políticas universitarias que 
impulsen las nuevas metodólogas como 
eje transversal de procesos de formación 
en los niveles superiores, lo que ha lle-
vado a la deserción estudiantil y al cierre 
técnico en muchas universidades o insti-
tuciones de educación superior públicos 
y privados en el municipio Maracaibo 
del estado Zulia (Díaz-Barriga y Her-
nández, 2002). 

Ante la grave situación plasmada y la 
preocupación del gobierno regional y 
nacional por esa situación se propone 
esta investigación la cual se orienta a la 
búsqueda de esos pequeños átomos 
energéticos educativos que se alojan en 
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la metodología del aula invertida a fin de 
generar espacios enriquecedores para 
los niveles universitarios a partir de la 
metodología del aula invertida como un 
constructo epistémico innovador que 
busca la optimización en la gestión aca-
démica y sus procesos subsecuentes. Por 
lo tanto, la investigación tuvo por obje-
tivo correlacionar la educación cuántica 
como elemento potenciador del aula in-
vertida en instituciones de educación 
universitaria. 

Fundamentación teórica 

Física cuántica 

La Física cuántica se enseña en la 
formación de profesores en muchos paí-
ses según Lévy-Leblond (2003). Se con-
sidera importante su inclusión en los cu-
rrículos de pregrado por su contribución 
a dar una visión más completa de la his-
toria y desarrollo de la ciencia, a la com-
prensión del papel de los modelos para 
el estudio de la estructura de la materia 
y la interpretación de los fenómenos mi-
croscópicos. Desde el punto de vista on-
tológico, permite cuestionar las visiones 
clásicas de la realidad y asumir una vi-
sión más amplia del conocimiento (Gon-
zález, Muñoz y Solbes, 2020; Martín y 
Martín, 2020). 

De igual modo, el estudio de la Física 
cuántica, desde el enfoque de la Física 
teórica, permite contribuir a la forma-
ción de la concepción dialéctico mate-
rialista del mundo en los estudiantes al 
revelar las contradicciones que se mani-
festaron entre las concepciones clásicas 
de fenómenos como la radiación térmica 
del cuerpo negro o el efecto fotoeléc-

trico, por citar dos ejemplos, con los re-
sultados experimentales. La solución de 
estas contradicciones conduce a una in-
terpretación cualitativamente diferente 
de estos fenómenos desde la asunción 
del carácter cuántico de la radiación 
electromagnética.  

La Física cuántica es relevante para 
desarrollar los intereses de las universi-
dades por la Física, si se tiene en cuenta 
la inclinación de los jóvenes por las apli-
caciones cuánticas y los aspectos teóri-
cos más controversiales. Revelar las 
aplicaciones de la Física cuántica favo-
rece la interpretación de la relación cien-
cia, tecnología, la sociedad y el am-
biente, tan importantes en las condicio-
nes de desarrollo tecnológico y cultural 
actual de la humanidad. 

Consecuentemente con las ideas an-
teriores, los autores asumen que la inclu-
sión de la física cuántica en los currícu-
los de formación profesoral contribuye 
al desarrollo de cualidades del pensa-
miento como la independencia, la flexi-
bilidad, la consecutividad, la profundi-
dad y la rapidez tal cual se le denomina 
Educación Cuántica, como lo reseña Ro-
dríguez y Rodríguez (2018); así como a 
la sistematización de las habilidades ya 
formadas en los cursos de Física experi-
mental. 

Educación cuántica 

Según Uehara et al. (2022), la cons-
trucción de la teoría cuántica fue un 
juego de audacia; mentes jóvenes, críti-
cas y rebeldes la diseñaron en poco más 
de dos décadas, echando por la borda las 
concepciones mecanicistas clásicas. La 
tesis que se sostendrá es que los cambios 
en las ciencias de la educación han ido 
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demasiado lentos, si se les compara con 
los nuevos paradigmas en las ciencias 
naturales y los avances tecnológicos, 
propiciados esencialmente por los con-
ceptos cuánticos. 

Tal vez viendo los recientes logros en 
la Física, la Astronomía, la Biología, la 
Genética molecular y las Neurociencias, 
sea posible tomarles como referente para 
estimular un salto cualitativo en la peda-
gogía y la educación, un salto cuántico, 
como dicen los políticos cuando prome-
ten y no cumplen, un cambio revolucio-
nario que se hace cada vez más indispen-
sable en la medida en que aumentan las 
crisis de todo tipo, en los terrenos am-
biental, económico, ecológico, político, 
ético y social, por mencionar solo algu-
nos campos. El ansiado desarrollo hu-
mano, reducido por la economía de mer-
cado al PIB (producto interno bruto), no 
ha estado acompañado de otros ingre-
dientes fundamentales: equidad, diversi-
dad, sustentabilidad, integralidad, entre 
otros. Parte de la solución podría encon-
trarse en un nuevo paradigma educativo. 

El campo de las ciencias de la cogni-
ción (y de la conducta) no es uno solo, 
sino muchos fuertemente interrelaciona-
dos. Así, deberían tenerse en cuenta por 
lo menos dos campos complementarios 
para imaginar la educación del futuro. 
Uno tiene que ver con los dispositivos 
para mejorar el desempeño (Otano, 
2008); el otro, con lo que sabemos sobre 
nuestro cerebro y nuestra mente (Whit-
man y Kelleher, 2016). 

Aula invertida 

De acuerdo a Bergmann y Sams 
(2012:14), “El aula invertida o flipped 
classroom es un método de enseñanza 

cuyo principal objetivo es que el alum-
no/a asuma un rol mucho más activo en 
su proceso de aprendizaje que el que ve-
nía ocupando tradicionalmente”. En de-
finitiva, supone una inversión con el mé-
todo anterior donde los alumnos y alum-
nas estudiarán por sí mismos los concep-
tos teóricos que el docente les facilite y 
el tiempo de clase será aprovechado para 
resolver dudas, realizar prácticas e ini-
ciar debates relevantes con el contenido. 
Una reflexión relevante sería la de Vélez 
(2010), quien alega que, en cualquier 
oficio, si uno va trabajando y analizando 
lo que hace bien, lo que hace mal y va 
limpiando, irá mejorando. 

En tal sentido, si sólo trabaja y no 
hace balance de lo que ha hecho, seguirá 
siempre igual por muchos años que pa-
sen. Pero esto no es distinto de otras pro-
fesiones. Además, Flipped Classroom 
puede ser aplicado en todas las áreas cu-
rriculares; educación primaria, educa-
ción secundaria, educación superior e, 
incluso, educación para adultos (Blasco, 
Lorenzo y Sarsa, 2016). 

El aula invertida también cuenta con 
la virtud ser una herramienta óptima 
para los alumnos más capaces. Ofrece la 
posibilidad de enseñar al alumnado a sus 
ritmos individuales, lo que supone una 
personalización superior para cada uno. 
Este modelo puede resultar idóneo para 
el desarrollo de talento de los más capa-
ces (Tourón y Santiago, 2015). 

Para este enfoque se requiere por 
parte de la institución y de los profesores 
la preparación u orientación de recursos 
educativos y multimediales, objetos de 
aprendizaje, listas de discusión, foros de 
construcción de ideas, debates, entre 
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otros; así como preparar estrategias y 
metodologías centrada en el alumno, ac-
tividades y tareas activas y colaborati-
vas, adaptadas de forma personalizada a 
las necesidades de cada estudiante para 
el alcance de los objetivos instructivos y 
una mejor comprensión de los conteni-
dos, donde el profesor se desempeñe con 
un rol auxiliar o apoyo. 

Situaciones de aprendizaje 

El aprendizaje humano con la conso-
lidación del enfoque cognitivo toma una 
redimensión y se fortalece, al reconocer 
que el conocimiento activado durante la 
solución de un problema, forma concep-
tos representados en estructuras lógicas 
conectadas entre sí, estas estructuras se 
encuentran almacenadas de manera sig-
nificativa en la memoria a largo plazo, 
listas para ser transferidas al contexto 
que demande su activación. 

En correspondencia a las premisas 
anteriores, Zeki et al. (2022), afirman 
que en el aprendizaje intervienen proce-
sos internos que promueven el procesa-
miento de nuevos conocimientos con los 
que ya se conocen, entre ellos se encuen-
tran los cognitivos, los metacognitivos, 
los motivacionales y las conductas; estos 
permiten la construcción de estructuras 
mentales de manera efectiva y eficiente. 
El término efectiva significa que la per-
sona posee la habilidad de alcanzar cier-
tos objetivos de aprendizaje. El término 
eficiente significa que la persona es ca-
paz de lograr aprendizaje, mediante el 
uso óptimo de su tiempo, recursos y es-
fuerzo. 

El aprendizaje humano visto desde la 
perspectiva de la construcción, de la 
auto estructuración, de la reconstrucción 

de saberes y de la organización interna 
de esquemas de manera efectiva y efi-
ciente que se origina al entrar en con-
flicto lo que el sujeto ya sabe con lo que 
desea saber, admite que los sistemas 
educativos junto a sus actores clave for-
jen acciones concretas que promuevan la 
comprensión de la información de una 
manera significativa; de esta manera, la 
educación que se imparta será centrada 
en lo pertinente de la experiencia y no en 
la particularidad del contenido acadé-
mico. 

El sentido lógico es característico de 
los materiales mismos y solo con el 
tiempo y con un gran desarrollo psicoló-
gico el sujeto consigue captar completa-
mente el sentido lógico de un material a 
aprender y darle una significación rela-
cionándolo naturalmente en su cogni-
ción. En el sentido psicológico, las posi-
bles relaciones entre conceptos que los 
sujetos pueden establecer casi indefini-
damente, escapan al dominio del sentido 
lógico, es ahí donde la estructura psico-
lógica del conocimiento con sentido 
tiene la capacidad de transformar el sen-
tido lógico en sentido y comprensión 
psicológica, que es lo que el sujeto real-
mente hace en el proceso de aprendizaje, 
de esta manera el surgimiento del sen-
tido psicológico depende no solo de que 
el sujeto posea como requisito experien-
cias previas, sino también depende de 
cada contenido en particular. Cuando el 
sujeto aprende proposiciones lógica-
mente significativas, no aprende el sen-
tido lógico, sino el sentido que ellas tie-
nen para él. 

Las ideas descritas permiten alegar 
que dentro de las instituciones educati-
vas se está realizando algo de manera 
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distinta a la realidad del sujeto. La didác-
tica soporte esencial de la enseñanza 
promueve la activación de procesos cog-
nitivos, de habilidades y de valores dife-
rentes a los requerimientos del contexto, 
lo que ocasiona un déficit estratégico en 
el estudiante y la no valoración del 
aprender permanentemente. Las propo-
siciones expuestas permiten el reconoci-
miento del estudiante como un sujeto 
que posee una actividad mental capaz de 
generar acciones autónomas para apren-
der de manera pertinente ante los desa-
fíos y retos propios del contexto social 
donde este hace vida.  

Metodología 

El estudio se catalogó epistemológi-
camente como positivista ya que se re-
currieron a las medidas numéricas esta-
dísticas que dieron conocer el estatus 
cuantitativo de la Educación Cuántica y 
el Aula Invertida en las Universidades. 
También es de menester destacar que 
esta corriente permitió validar hipótesis 
de manera estadística y para con esto se 
dio a conocer verdaderamente las pautas 
que se consideraron para la generación 
de un modelo educativo a través de lí-
neas estratégicas que sea capaz de incre-
mentar la productividad en estos espa-
cios académicos.  

La investigación se consideró de tipo 
Correlacional. Este tipo de estudio tiene 
como propósito según Hernández-Sam- 

 

 

 

pieri y Mendoza (2018), evaluar la rela-
ción que existe entre dos o más concep-
tos, categorías o variables de un con-
texto en particular. Estas suelen cuanti-
ficar relaciones; es decir, miden cada va-
riable presuntamente relacionada y des-
pués se analizan como base de su dife-
renciación o semejanza. Tales correla-
ciones se expresan en las hipótesis so-
metidas a prueba. En tal sentido, tuvo un 
nivel correlacional, teniendo como pre-
misa central la medida del grado en que 
la educación cuántica impacta sobre el 
aula invertida en las universidades de la 
ciudad de Maracaibo, Zulia, Venezuela.  

Por otra parte, es prudente en primera 
instancia, hacer referencia a la clasifica-
ción de diseños para investigaciones de 
corte positivista tomando como premisa 
los aportes de Kerlinger y Lee (2012), 
quienes los sistematizan en diseños ex-
perimentales, en el que el investigador 
manipula por lo menos una variable in-
dependiente; y no experimentales, con 
variables independientes no manipula-
das y con ausencia de asignación o se-
lección aleatoria.  

La población se definió como todas 
las universidades en el municipio Mara-
caibo los cuales fueron abordadas a fin 
de conocer la información sobre sus pro-
cesos educativos en función de la tecno-
logía empleada, de la misma ciudad en 
el estado Zulia, Venezuela. Esto lo con-
formaron un total de seis (6) entidades, 
tal como se muestra en el cuadro 1. 

 

 

 

 



Kenneth Rosillón y Martín Leal Guerra 

Educación cuántica como elemento potenciador del aula invertida en instituciones… 

 

 

108 

 

Cuadro 1. Población de universidades del estado Zulia 

N° Universidades 
Unidades de 

 Informantes 

1 Universidad del Zulia 3 

2 Universidad Rafael Urdaneta 3 

3 Universidad Cecilio Acosta 3 

4 Universidad Rafael María Baralt 3 

5 Universidad Dr. José Gregorio Hernández 3 

6 Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 3 

TOTAL 18 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Como técnica de investigación se uti-

lizó la encuesta, con su respectivo ins-
trumento, el cuestionario; como lo ex-
presa Bernal (2010), es un conjunto de 
preguntas diseñadas para generar los da-
tos necesarios para alcanzar los objeti-
vos. Este instrumento se aplicó a dieci-
ocho (18) académicos que ocupan los 
cargos de directores de escuela y deca-
nos, sin distinción alguna o particulari-
dad en las universidades seleccionadas 
para el estudio, a fin de conseguir datos 
que permitiesen validar el objetivo plan-
teado.  

Acorde a la posición de Arias (2012), 
los instrumentos son medios con los 
cuales cuenta el investigador para llevar 
a cabo la colecta de la información, apli-
cado a una muestra definida. Por tanto, 
el cuestionario fue un instrumento para 
conocer la situación preliminar en las 
dos (2) variables objeto de estudio en es-
tas universidades. En el cuadro 2, se pre-
senta la operacionalización de las varia-
bles. 
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Cuadro 2. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Educación  

Cuántica 

Elementos de la  

educación cuántica 

• Hyperincursión 

• Conciencia 

• Servucción 

• El juego 

• Dinámica espiral 

• Isomorfismo 

Naturaleza cuántica en 

el proceso educativo 

• El universo 

• La mente 

• Ciencia 

• Espiritualidad 

• El activismo 

• Entropía 

Aula Invertida 

Elementos del aula 

invertida 

• Entorno flexible 

• Cultura del aprendizaje 

• Contenido intencional 

• Educador profesional 

Fases del modelo de 

aula invertida 

• Programación 

• Contenidos interactivos 

• Situaciones de aprendizaje 

• Trabajo colaborativo 

• Autoevaluación 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

Los cuestionarios que midieron la 
presencia de educación cuántica y el 
aula invertida en los procesos académi-
cos de las universidades, estuvieron 
compuestos de treinta (30) ítems y vein-
tisiete (27) ítems respectivamente, que 
por las formas de redacción se conside-
raron como cerrados y por su tipo se 
consideraron de intención, según los in-
dicadores mencionados en el cuadro 2.  

Con respecto a la validación, el estu-
dio presentó la validez de los instrumen-
tos de recolección de datos de manera 
teórica y procedimental para lo cual se 
usaron cinco (5) expertos, especialistas 
en el contexto de estudio. El procedi-
miento de confiabilidad fue desarrollado 
a través del método de Alpha de 
Cronbach, considerando tanto la va-
rianza sistemática, así como por el azar.  
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Para alcanzar la respuesta, se tienen 
en las universidades o instituciones edu-
cativa, diez (10) individuos con caracte-
rísticas similares a las unidades de infor-
mantes del estudio, tomados de depen-
dencias de otras instituciones, se obtuvo 
una confiabilidad para el instrumento de 
la variable Educación Cuántica de 
rtt = 0,83 con una Desviación Estándar 
de S = 12 con un Error Estándar de Me-
dición de 4,8. Del mismo modo, to-
mando una porción integrada por los 
mismos diez (10) sujetos con caracterís-
ticas similares a las unidades informan-
tes en estudio, se obtuvo un índice de 
confiabilidad para el cuestionario de 
aula invertida de rtt = 0,81, con una Des-
viación Estándar de  S = 14,2 con Error 
Estándar de Medición de 6,7. 

Resultados y discusiones 

Como base de la corriente positivista, 
la medición de los indicadores en esta 
investigación conlleva al procesamiento 
estadístico que marca la diferencia en la 
percepción que tuvieron los encuestados 
sobre la Educación Cuántica y su rela-
ción con el Aula Invertida en los proce-
sos académicos que llevan a cabo las 
universidades en Maracaibo, estado Zu-
lia. A fin de conocer la correlación o pre-
sencia bidireccional de ambas variables 
en el contexto de las Instituciones de 
Educación Universitaria fue necesario 
recurrir al análisis estadístico de carácter 
inferencial no paramétrico. En la tabla 1 
se expone un resumen de la estadística 
descriptiva obtenida por dimensión en el 
estudio.  

 

Tabla 1. Resultados de la investigación 

Variables 
Media  

aritmética 
Dimensiones 

Media  

aritmética 

Educación 

Cuántica 
3,46 

Elementos de la educación 

cuántica 
3,59 

Naturaleza cuántica en el 

proceso educativo 
3,33 

Aula  

Invertida 
3,05 

Elementos del aula invertida 2,79 

Fases del modelo de aula  

invertida 
3,31 

Escala  

utilizada 

5: Siempre – 4: Casi Siempre – 3: Algunas Veces  

2: Casi Nunca – 1: Nunca 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Tomando en consideración que exis-

ten en la estadística inferencial varios 
coeficientes que permiten demostrar 

igualdades o desigualdades entre una o 
varias muestras o poblaciones indepen-
dientes, dado el resultado que presenta 
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una paridad entre ambos hallazgos en las 
Universidades, por lo que del todo no se 
puede decir que la educación cuántica y 
el aula invertida no se han venido apli-
cado, pero si no han sido de manera co-
rrecta y con la innovación adecuada. 

Otra de las premisas científicas de 
utilidad de este método estadístico es la 
parte Inferencial, con la cual se cruzaron 
ambas variables en estudio. Esto radica 
en que sirve de un procedimiento alter-
nativo a la prueba F (Anova); conside-
rándose una como una extensión del 
procedimiento estadístico inferencial de 
Suma de Rangos de Wilcoxon. Este coe-
ficiente de análisis es una dirección de la 
varianza por rangos de Kruskal – Wallis 
(1952), el cual se presenta a continua-
ción:  
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Donde: 

1) ∑R1 + ∑R2 +…+ ∑Rk: Son las sumas 
de los rangos de las muestras 1,2 
hasta k, respectivamente. 

2) n1 + n2 + nk: Son los tamaños de las 
muestras 1, 2 hasta k.  

3) n: Es el número total de observacio-
nes; producto de la suma de todas las 
observaciones de las muestras. 

4) 12 y 3: Son números constantes. 

Para designar el valor crítico de la 
prueba, se toman en consideración los 
siguientes datos: tamaño de las muestras 
es de cuatro cada una y un nivel de error 

del 0,05 (95% de certeza) por lo dicho 
valor es de 5,338 dicho sistema de hipó-
tesis estadística servirá indistintamente 
para calcular la posible diferencia de 
percepción de ambas variables en estu-
dio. Para el establecimiento de la dife-
renciación o contraste de las variables en 
estudio en las diferentes Instituciones de 
Educación Universitaria que fueron 
abordadas en este estudio, se procedió a 
elaborar el siguiente sistema de hipótesis 
estadística: 

1) Establecimiento del sistema de hipó-
tesis nula (H0): 

No hay diferencia entre las medias 
poblacionales de las ocho unidades 
de observación abordadas en el pre-
sente estudio. 

2) Establecimiento de la hipótesis alter-
nativa (Bidireccional) (H1): Hay di-
ferencias.  

3) Establecimiento del nivel de error o 
riesgo o significancia: Se establece 
como nivel de riesgo (𝛼 = 0,05) 

4) Formulación de la regla de la deci-
sión:  

Si H > 5,338 o < -5,338 se rechaza la 
hipótesis nula (H0).  

5) Tomar la decisión.  

Con base en lo anterior se presenta en 
la tabla 2, los elementos estadísticos an-
tes estudiados, pero en un arreglo infe-
rencial para el abordaje correlacional, lo 
cual dará origen al valor critico de deci-
sión en el presente estudio, así como los 
insumos para el cálculo de la correlación 
final. 
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Tabla 2. Arreglo por Rangos para la Correlación 

 Educación Cuántica Aula Invertida  

N° Puntajes Rgos Puntajes Rgos Dif rgos Dif rgos2 

1 156 4,5 173 1 3,5 12,25 

2 170 2 168 3 -1 1 

3 156 4,5 142 14 -9,5 90,25 

4 115 17 152 8,5 8,5 72,25 

5 164 3 172 2 1 1 

6 188 1 158 4 -3 9 

7 139 7 153 6,5 0,5 0,25 

8 122 13 150 10 3 9 

9 136 8 152 8,5 -0,5 0,25 

10 124 12 146 13 -1 1 

11 117 15 149 11,5 3,5 12,25 

12 142 6 153 6,5 -0,5 0,25 

13 116 16 134 17,5 -1,5 2,25 

14 131 9 141 15 -6 36 

15 119 14 154 5 9 81 

16 107 18 135 16 2 4 

17 125 11 149 11,5 -0,5 0,25 

18 129 10 134 17,5 -7,5 56,25 

  171  171 0 388,5 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

𝐻 =
12

18(19)
[
(12,5)2

2
+

(43,5)2

2
+

(7)2

2
+

(53)2

2
+

(53)2

2
+

(52.5)2

2
+

(93)2

3
+

(93)2

3
] − 3(19) 

 
𝐻 = 278,90 
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En base al puntaje de los valores, se 
procede a la sustitución de la ecuación 
antes descrita a fin de encontrar di-
cho coeficiente que genere la decisión 
de acuerdo a la hipótesis planteada en el 
estudio. Este resultado indica que se de-
cide rechazar la Hipótesis Nula (H0) y 
aceptar la Hipótesis Alternativa (H1). 

Tiene vigencia la Hipótesis H1, que 
refiere que hay diferencias en las medias 
poblacionales del comportamiento de la 
educación cuántica en las universidades 
objeto de estudio. Ahora bien, se pro-
cede al mismo estudio, pero en la varia-
ble Aula Invertida. 

  

𝐻 =
12

18(19)
[
(7)2

2
+

(33)2

2
+

(10)2

2
+

(26,5)2

2
+

(31,5)2

2
+

(28)2

2
+

(56,5)2

3
+

(66)2

3
] − 3(19) 

𝐻 = 96,10 

 

De la misma manera, este resultado 
indica que se decide rechazar la Hipóte-
sis Nula (H0) y aceptar la Hipótesis Al-
ternativa (H1). Tiene vigencia la Hipó-
tesis H1, que refiere que hay diferencias 
en las medias poblacionales de la in-
fluencia del aula invertida en los proce-
sos académicos de las universidades ob-
jeto de estudio.  

Finalmente, para el cumplimiento del 
objetivo que establece la relación esta-
dística entre las variables en estudio, to-
mando en consideración que ambas va-
riables fueron medidas en escala estadís-
tica cualitativa-ordinal; se tomó como 
Variable “X” a la Educación Cuántica y 

como Variable “Y” al Aula Invertida. 
Para ello se explican los elementos de la 
tabla 3, que son los siguientes: 

∑Rgs X: Sumatoria de los Rangos 
Ordenados de los puntajes de la Variable 
Innovación Tecnológica. 

∑Rgs Y: Sumatoria de los Rangos 
Ordenados de los puntajes de la Variable 
Proceso Logístico. 

∑≠Rgs: Sumatoria de la Diferencia 
(resta) de los Rangos de ambas Varia-
bles. 

∑(X-Y)²: Sumatoria del Valor Cua-
drático de la Diferencia de los Rangos 
de ambas variables.  

 

Tabla 3. Cálculo de rangos ordenados de Spearman de ambas variables 

∑Rgs X ∑RgsY ∑≠Rgs ∑(X-Y)² 

171 171 0 388,5 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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    𝑟𝑠 = 1 − [
6(388,5)

18 (182−1)
]  

 

 

   𝑟𝑠 = 1 − [0,40092] = 0,59  
 

 

El cálculo que arrojó el coeficiente 
de Rangos Ordenados de Spearman es 
de rs = 0,59. A manera de análisis y 
comparando este valor con los referentes 
teóricos para este método, se presenta en 
la tabla 4 un baremo de resultados donde 
se observa la pertinencia en la escala del 
0 al 1 de la correlación y su significado.  

 

Tabla 4. Baremo de interpretación del método de correlación de Spearman 

Coeficiente Interpretación 

0 Relación nula 

0 - 0,2 Relación muy baja 

0,2 – 0,4 Relación baja 

0,4 – 0,6 Relación moderada 

0,6 – 0,8 Relación alta 

0,8 – 1 Relación muy alta 

1 Relación perfecta 

Fuente: Martínez (2009) 

 

De acuerdo al baremo, se observa 
que la correlación es moderada, por lo 
que sí se puede considerar que hay una 
relación interdependiente de una varia-
ble frente a la otra en base a la opinión 
de los encuestados en esta investigación. 
Es importante comprobar la pertinencia 
de este estudio en la realidad post pan-
démica en lo cual, este índice cobra aún 
más valor desde la perspectiva global y 
tecnológica. 

Todo lo anterior va en coincidencia 
con los aportes de Martos (2018), sobre 

la construcción de la teoría cuántica fue 
un juego de audacia; mentes jóvenes, 
críticas y rebeldes la diseñaron en poco 
más de dos décadas, echando por la 
borda las concepciones mecanicistas 
clásicas. La tesis que se sostendrá es 
que los cambios en las ciencias de la 
educación han ido demasiado lentos, si 
se les compara con los nuevos paradig-
mas en las ciencias naturales y los 
avances tecnológicos, propiciados 
esencialmente por los conceptos cuán-
ticos.  
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Tal vez viendo los recientes logros 
en la física, la astronomía, la biología, 
la genética molecular y las neurocien-
cias, sea posible tomarles como refe-
rente para estimular un salto cualitativo 
en la pedagogía y la educación, un salto 
cuántico, como dicen los políticos 
cuando prometen y no cumplen, un 
cambio revolucionario que se hace 
cada vez más indispensable en la me-
dida en que aumentan las crisis de todo 
tipo, en los terrenos ambiental, econó-
mico, ecológico, político, ético y so-
cial, por mencionar solo algunos cam-
pos.  

El uso de los computadores en el 
aula, de los tableros inteligentes, de 
todo tipo de herramientas digitales (que 
con propiedad llamamos aulas digitales 
y virtuales), es fruto de esa primera re-
volución cuántica. La segunda apenas 
empieza: la inmensa mayoría de la po-
blación ni siquiera tiene conocimiento 
de su inicio, mucho menos del impacto 
que causará en las nuevas tecnologías, 
no solo de la información y la comuni-
cación, usualmente denominadas TIC, 
sino en las que aún se desarrollan. Así, 
para el desarrollo del presente texto, es-
tas, y las tecnologías que se utilicen 
para modernizar las herramientas di-
dácticas, las seguiremos abreviando 
solo como TIC, ya que se tiene reser-
vado el acrónimo TIC para un propó-
sito más elevado de la educación y la 
pedagogía. 

Es ante tal postulado, que una expe-
riencia tecnológica hoy en día emplea-
das está basada en el método en Aula 
Invertida se basa en que el alumnado 
toma la lección en casa; por ejemplo, a 

través de un video, y en clase realiza 
actividades participativas, por ejemplo 
resolver dudas sobre el video y realizar 
actividades prácticas. Pero esto no sig-
nifica necesariamente que se haga 
aprendizaje invertido. 

Con ayuda de la digitalización faci-
litada por la mecánica cuántica en la 
construcción de equipos de todo tipo, 
hoy se puede disponer a costo razona-
ble de microscopios y telescopios de 
gran versatilidad. No incorporarlos al 
aula de ciencias es una falencia que en 
la vida contemporánea no se debería 
aceptar. Esos y muchos otros aparatos 
de observación (microscopios electró-
nicos o atómicos, por ejemplo) pueden 
estar conectados a computadores y a 
otros recursos de aula que hubieran 
sido impensables hace algunas déca-
das.  

Prácticamente toda universidad po-
dría darse la oportunidad de facilitar a 
sus estudiantes, en todos los niveles, 
herramientas de trabajo más eficaces 
no solo microscopios (que no se ven 
por ninguna parte), sino impresoras 
3D, que permiten producir artefactos 
en materiales reciclables y pueden ser 
diseñadas por los mismos alumnos si el 
aula (no la regular, por supuesto) lo fa-
cilita. 

Lo que los jóvenes adolescentes 
pueden reproducir, producir, diseñar, 
innovar, crear con ayuda de compu-
tadores, incluso de bajo costo, utili-
zando lenguajes creados para ellos, es 
inimaginable. El Scratch el cual perte-
nece al rubro de actividades de la me-
todología STEAM con lo cual el joven 
aprende S: Ciencia, T: Tecnología, 
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E: Ingeniería, A: Análisis y M: Mate-
máticas las puede servir de ejemplo 
para la programación orientada a obje-
tos. 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos se 
pueden generar las siguientes conclusio-
nes: 

En primer lugar, se alcanzó a com-
probar los elementos de la educación 
cuántica presente en las instituciones de 
educación universitaria de la ciudad de 
Maracaibo, estado Zulia, arrojando que 
no se evidenciaron elementos contun-
dentes debido a la falta de capacitación 
permanente del núcleo docente en meto-
dologías que apunten a los aspectos tec-
nológicos como herramienta de apoyo a 
la labor de enseñanza. Asimismo, no 
existen prácticas novedosas donde se 
minimicen los detalles del día a día y de 
los contenidos, su forma de ser imparti-
dos y su manera de recibirlos de parte de 
los estudiantes. 

Se estudió la correlación de la educa-
ción cuántica en base al aula invertida en 
las instituciones de educación universi-
taria Maracaibo, estado Zulia, dentro de 
las cuales muchos docentes desconocen 
este proceso y por ende no las cubren a 
cabalidad. Las situaciones de aprendi-
zaje se ven reflejadas en: trabajo colabo-
rativo, contenidos poco interactivos y 
deficiencias en la programación del con-
tenido fueron algunos ítems donde se 
demostró que al docente le hace falta un 
mayor dominio del aula invertida en 
base a una programación dinámica, fi-
nita; es decir, cuántica para incrementar 

su efectividad en aula. Esto hace que 
ambas sean correlacionales.  
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Resumen 

Un evento sin precedentes para la sociedad del siglo XXI generó nuevos escenarios 
para la educación, haciéndose imperativo en el uso de tecnologías de información y 
comunicación. La aparición de la pandemia por Covid-19 obligó al mundo a tomar 
medidas de distanciamiento social para evitar contagios, suscitando cambios y adap-
taciones según las posibilidades y tiempos de cada entorno académico, especial-
mente el universitario. El presente artículo tuvo como objetivo analizar referentes 
teóricos sobre la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en 
la educación universitaria durante y después del Covid-19, particularmente en las 
prácticas profesionales. Se sustentó en los aportes teóricos de Meleán y Contreras 
(2020), Quevedo (2020), entre otros. La metodología utilizada tuvo un enfoque cua-
litativo a través de un análisis documental, con alcance descriptivo, donde se realizó 
una revisión de la literatura para obtener y analizar la información relevante para el 
desarrollo de la temática bajo estudio. Entre las reflexiones destaca que las universi-
dades latinoamericanas, especialmente las venezolanas, siguen enfrentando una si-
tuación compleja, pues necesitan utilizar modalidades de enseñanza y aprendizaje 
acopladas con el entorno virtual; esto propicia cambios, revisiones y transformacio-
nes que incluyen la dotación de recursos tecnológicos e Internet. El proceso forma-
tivo con el uso de herramientas tecnológicas contribuirá en el desarrollo competen-
cias digitales en los estudiantes, requeridas por la empresa e instituciones donde rea-
lizan las prácticas profesionales. 

Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación; educac ión  
universitaria; prácticas profesionales; pandemia por Covid-19. 
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Information and communication technologies in 

university education during and after Covid-19.  

Professional practices case 

 

 

Abstract 

An unprecedented event for 21st century society generated new scenarios for educa-

tion, becoming imperative in the use of Information and Communication Technolo-

gies. The appearance of the Covid-19 pandemic forced the world to take social dis-

tancing measures to avoid contagion, prompting changes and adaptations according 

to the possibilities and times of each academic environment, especially the univer-

sity. The purpose of this article was to analyze theoretical references on the incorpo-

ration of information and communication technologies in university education dur-

ing and after Covid-19, particularly in professional practices. It was based on the 

theoretical contributions of Meleán and Contreras (2020), Quevedo (2020), among 

others. The methodology used had a qualitative approach through a documentary 

analysis, with a descriptive scope, where a review of the literature was carried out to 

obtain and analyze the relevant information for the development of the topic under 

study. Among the reflections, it stands out that Latin American universities, espe-

cially Venezuelan ones, continue to face a complex situation, since they need to use 

teaching and learning modalities coupled with the virtual environment; This encour-

ages changes, revisions and transformations that include the provision of technolog-

ical resources and the Internet. The training process with the use of technological 

tools will contribute to the development of digital skills in students, required by the 

companies and institutions where they carry out professional practices. 

Keywords: Information and Communication Technologies; university education; 

professional practices; Covid-19 pandemic. 

 

 
Introducción 

La educación apoyada en el uso de 
las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC) no califica como una 
novedad en el ámbito universitario. 
Desde la aparición del computador, la 

internet, entre otras herramientas tecno-
lógicas, se suscitó una revolución en las 
distintas actividades del ser humano, es-
pecialmente en la educación con el uso 
de dispositivos o procedimientos digita-
les en sus modalidades semi presencial y 
a distancia. Hasta este punto, el cono-
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cimiento y desarrollo tecnológico, vin-
culados con la materia educativa, gene-
raron cambios y adaptaciones individua-
lizadas según las posibilidades y tiem-
pos de cada entorno académico univer-
sitario.  

No obstante, un evento sin preceden-
tes para la sociedad del Siglo XXI ge-
neró un nuevo escenario para la educa-
ción con TIC: la aparición de la pande-
mia por COVID-19, el cual “…ocasionó 
la suspensión de la enseñanza presen-
cial, por lo que se buscaron alternativas 
para continuar el proceso docente-edu-
cativo aún en condiciones de restriccio-
nes, aislamiento social, entre otros in-
convenientes” (Condori et al., 2021: 
287). 

Entre las alternativas planteadas, la 
opción más expedita fue considerar el 
uso de las TIC para dar continuidad al 
acto de enseñanza y aprendizaje en to-
dos los niveles. “La adopción de las 
Tecnologías de Información y Comuni-
cación dejó de contemplarse como una 
opción, convirtiéndose en la vía unívoca 
para avanzar” (Bello y Morales, 2020: 
52); de esta manera, las universidades, al 
igual que otros entornos académicos, co-
menzaron a adoptar metodologías com-
plementadas con el uso de herramientas 
tecnológicas para alcanzar los fines edu-
cacionales e institucionales en la nueva 
realidad. 

En este orden de ideas, se presenta el 
desafío de orientar, seguir y evaluar las 
prácticas profesionales en las distintas 
áreas del saber, lo cual representa un eje 
fundamental dentro del trayecto de for-
mación de los futuros egresados univer-
sitarios, constituyendo un espacio de 

aprendizaje enriquecido a partir del 
desarrollo de saberes construidos desde 
el quehacer, donde el desarrollo de com-
petencias tecnológicas en fundamental 
para el desempeño eficaz de los educan-
dos. 

De acuerdo al Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe IESALC (UNESCO-
IESALC, 2020), se admite que si bien la 
Agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones 
Unidas ya estaba ejerciendo un impacto 
en la educación superior, la crisis del 
Covid-19 fomentó la necesidad de las 
universidades a realizar transformacio-
nes profundas en sus modalidades de en-
señanza y aprendizaje, con enfoques 
transdisciplinarios. Además, comenzó la 
construcción de fundamentos más resis-
tentes, en apoyo a la investigación y la 
innovación, atendiendo la complejidad 
de la situación en que se encontraba la 
educación universitaria. Por otro lado, la 
recuperación exigiría medidas en apoyo 
a los estudiantes, con equidad, dando 
respuesta a los diversos desafíos del pro-
ceso formativo, la conectividad, las for-
mas de evaluación, buscando mecanis-
mos de cooperación internacional para 
encontrar las respuestas más acertadas. 

En este escenario, era necesario que 
estudiantes y docentes contasen con el 
acceso a una conexión de Internet, o por 
lo menos la disponibilidad de teléfonos 
celulares con conexión a datos móviles 
para la adecuada comunicación y retro-
alimentación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, aun en las prácticas pro-
fesionales. Si bien es cierto, para su co-
rrecta ejecución, estas prácticas deben 
ser llevadas a cabo de manera presencial 
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en el respectivo centro de trabajo o ins-
titución seleccionada para ello, se hacía 
bastante complejo para el profesor a la 
hora de aclarar temas específicos a todos 
sus estudiantes, sobre todo en grupos nu-
merosos. Además de que los educandos 
no se apropiaban de los conocimientos 
en el uso de las diferentes herramientas 
tecnológicas que poseen muchas empre-
sas e instituciones a la cual asistían. 

El presente artículo tuvo como obje-
tivo analizar referentes teóricos sobre la 
incorporación de las tecnologías de in-
formación y comunicación en la educa-
ción universitaria durante y después del 
Covid-19, particularmente en las prácti-
cas profesionales. 

Fundamentación teórica 

Tecnologías de información y  
comunicación (TIC) como 
herramientas tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas hacen 
referencia a “…dispositivo electrónico, 
digital o físico, que puede ampliar la ca-
pacidad humana de llevar a cabo tareas 
o generar productos” (Daher y Baya’a, 
2011:388), y se constituyen en “…apli-
caciones y programas que pueden ser 
manejadas por varias personas y son de 
fácil uso” (Piedra, 2019:14). Estas tie-
nen como objetivo primordial “…gene-
rar la mejora en el trabajo y así realizar 
el intercambio de conocimiento e infor-
mación al alcance de todas las personas 
que tengan como finalidad implementar 
en su vida diaria el intercambio de co-
nocimiento” (Hernández, 2022:13). 

Las TIC, de acuerdo a los criterios 
antes mencionados, son consideradas 

como herramientas tecnológicas, pues 
son precisamente definidas como “el 
conjunto de herramientas, soportes y 
canales para el proceso y acceso a la in-
formación, que forman nuevos modelos 
de expresión, nuevas formas de acceso y 
recreación cultural” (Cruz et al., 
2019:6). Desde la perspectiva de Tello 
(2007), las TIC abarcan cualquier forma 
de tecnología utilizada para crear, alma-
cenar, intercambiar y procesar informa-
ción, que involucren datos, voz, imáge-
nes, videos, presentaciones multimedia, 
entre otros, estrechamente relacionadas 
con computadoras, software y telecomu-
nicaciones. 

Las TIC en el devenir educativo 

Desde la llegada de la era digital, la 
educación enfrenta diversos desafíos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
considerando que las TIC han provo-
cado nuevas formas de alfabetismo que 
potencian las habilidades y competen-
cias alusivas al siglo XXI, las cuales se 
evidencian en las prácticas digitales que 
los jóvenes desarrollan en los contextos 
académicos y fuera de ellos (Pérez et al., 
2018; Busquet, Medina y Ballano, 
2013).  

En este marco de ideas, Cruz et al. 
(2019) subrayan que las TIC surgen 
como consecuencia de los avances de la 
electrónica, las telecomunicaciones y la 
informática, donde se inserta el uso de 
computadores y programas informáti-
cos, siendo este un ámbito idóneo para 
la educación universitaria, en la cual se 
desarrollan diversos escenarios hasta 
hace poco caracterizados por prácticas 
tradicionales que no lograban alcanzar 
los objetivos planteados.  
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De acuerdo con lo señalado por el 
Instituto Nacional de Tecnologías Edu-
cativas y de Formación del Profesorado, 
INTEF (2012), de España, los docentes 
en general vienen utilizando las TIC en 
su vida personal e incluso para preparar 
sus clases, aunque no todos las llevan al 
aula como medio de aprendizaje, lo que 
tal vez está ligado al poco conocimiento 
sobre el manejo de estas herramientas y 
la comodidad en los métodos tradiciona-
les de enseñanza. Por ello es importante 
acotar: 

El alumnado se ha desarrollado en un 

contexto digital por lo que el profeso-

rado debe adecuarse a su forma de ac-

tuar y de concebir el aprendizaje; en 

este sentido, el docente también debe 

digitalizarse y ser competente digital. 

Esta competencia ligada al uso de las 

tecnologías digitales no solo implica 

ser una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al se-

leccionar, tratar y utilizar la informa-

ción y sus fuentes, así como las he-

rramientas tecnológicas; sino que al 

mismo tiempo demanda tener una ac-

titud crítica y reflexiva en la valora-

ción de la información disponible 

(Viñals y Cuenca, 2016:112). 

De lo anterior se infiere que es nece-
sario que el docente universitario se 
forme cada día más en el uso de las TIC 
debido a las exigencias estudiantiles. Sin 
embargo, lo que se hace más relevante 
es que las instituciones universitarias 
doten de recursos tecnológicos y acceso 
a la Internet las aulas de clase para una 
verdadera integración en la era digital  

Basados en la Teoría del Conecti-
vismo de Siemens (2006), la realidad 

muestra que las tecnologías han influido 
en la forma de aprender el estudiante y 
de enseñar del docente. Se considera una 
sociedad digital definida por los apren-
dizajes propios basados en redes, llena 
de jóvenes nativos digitales que deman-
dan una educación de acuerdo con sus 
necesidades, en un contexto que invita a 
reflexionar la forma de diseñar e imple-
mentar estrategias de enseñanza y trans-
formar los centros educativos en espa-
cios “…que tengan más forma de sala 
de estar que de aula rancia con sus pu-
pitres” (Siemens, 2006:8). 

En el ámbito educativo, las herra-
mientas tecnológicas pueden ayudar a 
potenciar las capacidades de los estu-
diantes, al mismo tiempo que proporcio-
nan formas innovadoras de trabajar ofre-
ciéndoles nuevas experiencias de apren-
dizaje; paralelamente son de gran apoyo 
para el docente, pues tienden a agilizar 
la carga de trabajo permitiéndoles ayu-
dar a alumnos con diversas capacidades, 
concentrando en una aplicación, plata-
forma o software, la transmisión de co-
nocimiento, la evaluación de contenido 
y monitoreo del progreso de sus estu-
diantes. Todo ello en entornos de apren-
dizaje virtuales donde la retroalimenta-
ción sea de manera síncrona o asíncrona, 
en una modalidad hibrida que combine 
lo presencial con lo remoto.  

En esencia, se comparte lo planteado 
por Bates (2015), quien expone que los 
profesores deben hacer uso de la tecno-
logía disponible para mejorar su meto-
dología de enseñanza, al igual que el 
aprendizaje de sus estudiantes, de ma-
nera que tales herramientas ocupen un 
lugar central en el uso de nuevos méto-
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dos de enseñanza y en la readaptación 
del papel de los docentes universitarios. 

Prácticas profesionales (PP) 

Las prácticas profesionales son expe-
riencias de formación para el trabajo que 
integran los conocimientos de la instruc-
ción académica con acciones del mundo 
laboral. Para los educandos, representan 
la primera oportunidad de aplicar los sa-
beres y valores aprendidos durante la ca-
rrera. Además, constituyen un contexto 
real para demostrar los conocimientos 
adquiridos y desarrollar habilidades y 
destrezas en el campo de trabajo (Con-
cha-Toro et al., 2020; Barrera e Hino-
josa, 2017; Andreozzi, 2011). 

Las PP son las instancias donde los 
estudiantes ponen en acción los conoci-
mientos que han aprendido en el aula 
respecto de las habilidades micro, meso 
y macro, como también los valores y có-
digos de conducta éticos (Williamson et 
al., 2010). En opinión de Gnazzo y Es-
naola (2021) “…se configuran como un 
espacio de aprendizaje y experimenta-
ción, donde los alumnos se enfrentan a 
situaciones reales, equivalentes o muy 
próximas a las que habrán de experi-
mentar profesionalmente, y ante las 
cuales deberán proponer e implementar 
soluciones concretas”. 

Las prácticas profesionales y las 

TIC en el ámbito universitario  

Meléndez, Diaz y Yuni (2017) plan-
tean que, desde mediados del siglo XX, 
incluso con mayores implicaciones ins-
titucionales en el siglo XXI, las TIC han 
penetrado en la actividad de la ense-
ñanza universitaria como un nuevo len-
guaje que impregna todos los modos de 

comunicación, transformando la identi-
dad de quienes se preparan como profe-
sionales y que de alguna manera ha de-
mandado a las universidades a incorpo-
rar plataformas educativas y herramien-
tas digitales. Es así que, docentes y estu-
diantes universitarios deben asumir la 
formación digital como una necesidad, 
que los capacite para afrontar una edu-
cación a distancia con calidad, especial-
mente ante los cambios que trajo con-
sigo la pandemia por Covid-19. 

Al respecto, Morales (2020), destaca 
que los efectos de la pandemia redefinie-
ron nuevas directrices de acción educa-
tiva donde los docentes universitarios se 
tuvieron que dedicar a la enseñanza en 
diversas circunstancias, sobre todo a 
construir nuevas formas de prácticas 
educativas, con la revisión de sesgos en 
las tradiciones pedagógicas que todavía 
persisten en las aulas universitarias. 
Desde esta perspectiva se resalta que “el 
docente se ve obligado a buscar solucio-
nes creativas e innovadoras, apren-
diendo sobre la marcha y demostrando 
flexibilización de los contenidos para el 
aprendizaje en las áreas de formación” 
(UNESCO-IESALC, 2020:21).  

En el caso específico de las PP, di-
chas soluciones se traducen en herra-
mientas tecnológicas idóneas para su in-
corporación y ejecución. Para ello es ne-
cesario que se identifiquen, seleccionen 
y pongan a disposición de los estudian-
tes “otro tipo de tecnologías y herra-
mientas que resulten más apropiadas 
para simular entornos de trabajo, de 
manera tal que potencien la capacidad 
de experimentación que resulta indis-
pensable en una práctica profesional” 
(Gnazzo y Esnaola, 2021:102). Es evi-
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dente que el mundo laboral, en cualquier 
área del conocimiento, está inmerso en 
las TIC, y en consecuencia requiere pro-
fesionales con competencias digitales 
que puedan demostrar destrezas en su 
uso y sepan aprovechar los numerosos 
recursos que existen en la Internet.  

Es sumamente importante contar con 
procesos que permitan mejorar el 
desempeño que tiene el estudiante den-
tro de las PP, “…si no que este proceso 
venga de un análisis sobre la realidad 
acontecida dentro de la organización 
donde el estudiante comienza a hacer 
vida para su desarrollo” (Navarro, Gar-
cía y Pérez, 2020:2). Así, se hace nece-
sario en la formación de estos educan-
dos, procesos dirigidos a la consolida-
ción del uso de las TIC que garantice en 
alguna medida, su manejo correcto den-
tro de la organización donde desarrolla 
su práctica profesional. 

En el contexto de una sociedad alta-
mente tecnológica y globalizada, las ins-
tituciones de educación superior como 
generadoras de conocimiento, necesitan 
revalorizarse desde su actuación ética, 
académica, investigativa y extensionista 
para enfrentarse a escenarios de cambios 
y elevar la calidad de sus egresados, que 
requiere, entre otros aspectos, una for-
mación integral centrada en un perfil por 
competencias científico y tecnológicas 
(Marín et al., 2020). En el caso que nos 
ocupa, deben formarse en el uso de he-
rramientas tecnológicas para desempe-
ñarse eficazmente en un mercado laboral 
muchas veces automatizado. 

 
 
 

Metodología 

El presente artículo fue abordado 
desde el método cualitativo a través de 
un análisis documental, con alcance des-
criptivo, donde se realizó una revisión 
de la literatura para obtener y analizar la 
información relevante para el desarrollo 
de la temática bajo estudio, especifi-
cando propiedades y características más 
significativas (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018). 

Se llevó a cabo una búsqueda siste-
mática a través de las bases de datos 
científicas de portales académicos reco-
nocidos y revistas electrónicas de alto 
impacto tales como: Scielo, Redalyc, 
Science Direct, Dialnet y Google Aca-
demic; seguidamente se precisaron 
fuentes documentales (libros, artículos 
científicos e investigaciones) que co-
rrespondían con los siguientes criterios 
de búsqueda: el primero, relacionado 
con las palabras claves del presente es-
tudio: Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC), Educación Universi-
taria, Prácticas Profesionales Universi-
tarias y Covid-19; mientras que el se-
gundo criterio establecía que la vigencia 
de dichas fuentes documentales estu-
viese comprendida desde enero-2020 
hasta junio-2023.  

Es importante resaltar que existe una 
gran cantidad de artículos publicados re-
ferentes a los dos criterios establecidos. 
En un inicio de un total de 100 artículos 
científicos y trabajos inéditos obtenidos 
a través de la búsqueda, se procedió a 
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filtrarlos considerando que las publica-
ciones tuviesen al menos dos de las pa-
labras claves, contextualizadas en el ám-
bito universitario latinoamericano y par-
ticularmente venezolano. Posteriormen-
te, se recurrió al análisis hermenéutico 
de la información contenida en estos 
productos académicos, con el fin de re-
flexionar sobre el uso de las TIC en las 
prácticas profesionales (PP) dentro del 

ámbito universitario suscitado durante y 
después de la pandemia por Covid-19.  

Resultados y discusión 

Tras la revisión llevada a cabo, se 
elaboró una matriz documental de los 
trabajos seleccionados, con análisis y 
aportes a la temática del presente estu-
dio, la cual se muestra en el cuadro 1.    

 

Cuadro 1. Matriz documental sobre TIC, Educación Universitaria,  

Prácticas Profesionales y Covid-19 

Año Autor/es Titulo Análisis - Aportes 

2020 
Bello y 

Morales 

Competencias claves 

de los estudiantes uni-

versitarios para el uso 

de las TIC 

Presenta una propuesta de perfil de com-

petencias claves que requiere el estu-

diante para el manejo de las TIC, el cual 

podría ser considerado en futuros progra-

mas de formación de docentes, inclu-

yendo las PP. 

2020 

Concha-

Toro  

et al. 

Prácticas profesionales 

y Trabajo Social. Una 

revisión de la literatura 

en educación superior 

Las PP deben ser el centro del currículo 

y de la formación de pregrado ya que el 

aprendizaje está fuertemente ligado con 

el contexto de la práctica y tiene un im-

pacto directo en su futura labor. Incorpo-

rar al alumno en experiencias de apren-

dizaje auténticas, conectadas con los 

desempeños propios y recursos tecnoló-

gicos utilizados en su futura profesión. 

2020 Díaz 

Tiempos de pandemia 

y enseñanza universi-

taria: recrear las pro-

puestas metodológicas 

entre el hogar y las pla-

taformas de medios co-

nectivos 

El uso combinado de aplicaciones y en-

tornos digitales como WhatsApp, Face-

book, Google Classroom, Moodle, 

Zoom, permite comunicar diversos con-

tenidos, pero el tratamiento varía con las 

finalidades formativas. Construir pro-

puestas metodológicas mediadas con 

TIC atendiendo a su ayuda para resolver 

problemas educativos en todas las áreas, 

como las PP. 
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2020 
Marín et 

al. 

Propuesta de una red 

de cooperación inter-

sectorial para gestionar 

prácticas profesionales 

universitarias en el es-

tado de Falcón, Vene-

zuela 

Las relaciones entre universidad, go-

bierno y empresa propician la creación 

de redes de cooperación, para una ges-

tión eficiente de las PP; estas relaciones 

se ven influenciadas por las condiciones 

académicas, tecnológicas e industriales 

de la zona. Es esencial elevar la calidad 

de los egresados, con una formación in-

tegral centrada en el desarrollo de com-

petencias científico y tecnológicas. 

2020 
Meleán y 

Contreras 

Universidad venezola-

na en tiempos de pan-

demia: ¿acción o reac-

ción? Ante la nueva 

normalidad 

Son necesarias nuevas exigencias, accio-

nes y modos para asumir y afrontar la 

realidad ante la nueva normalidad en las 

universidades venezolanas, pero es in-

eludible batallar ante los escases de re-

cursos, de conectividad, de servicios.  

2020 Morales 

Oportunidad o crisis 

educativa: Reflexiones 

desde la psicología 

para enfrentar los pro-

cesos de enseñanza-

aprendizaje en tiempos 

de Covid-19 

La actuación de los docentes universita-

rios ha sido relevante; la elaboración de 

materiales instruccionales, guías de estu-

dio, portafolios, uso de medios digitales 

han enfrentado la crisis existente en Ve-

nezuela. Se fortalece el aprendizaje autó-

nomo, apoyado en las TIC.  

2020 Quevedo 

Educación a distancia. 

Política educativa y es-

cenario tecnosocioló-

gico venezolano en 

tiempos de COVID-19 

Necesidad de implementación de plata-

formas de intercambio de conocimientos 

interinstitucional de las universidades 

venezolanas (educación a distancia), 

para garantizar oportunidades de uso 

compartido de datos y fortalecimiento de 

aprendizajes en áreas afines. 

2021 

Del Casti-

llo y  

Chamán 

Buenas prácticas en el 

uso de las TIC para el 

desarrollo de compe-

tencias educativas: Re-

visión bibliográfica 

Las buenas prácticas en el uso de las TIC 

se centran en su propósito de mejorar y 

optimizar el proceso formativo lleván-

dolo a escenarios actuales, donde predo-

minan la tecnología y el internet. Tener 

presente los docentes y estudiantes, y sus 

habilidades para adaptarse a los cambios. 

Por eso es necesario que los alumnos de 

las PP tengan formación sólida en las 

TIC. 
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2021 
Gnazzo y 

Esnaola 

Implementación vir-

tual de prácticas profe-

sionales presentación y 

evaluación de una pro-

puesta 

Estrategias de PP virtuales simuladas, 

desarrolladas en el marco del aislamiento 

social. Comprende la simulación de una 

organización que emplea como pasantes 

a los alumnos de la carrera; la asigna-

ción, seguimiento y control de tareas im-

plementadas en modalidad virtual; las 

herramientas TIC empleadas en el pro-

ceso. Los resultados obtenidos muestran 

el impacto positivo de la modalidad. 

2022 

Murillo, 

Murillo y 

Vintimilla 

Tecnología educativa 

en época de COVID-

19; experiencias en 

países de América La-

tina 

La educación virtual es de calidad si con-

templa ciertos requisitos: recursos tecno-

lógicos adecuados y servicio para acce-

der a ellos; estructura y contenido de cur-

sos virtuales con valor formativo; apren-

dizajes efectivos en ambientes adecua-

dos. Debido a la pandemia han ocurrido 

cambios importantes respecto al uso de 

las TIC. La práctica demuestra la validez 

de las tecnologías aplicadas a la educa-

ción y su impacto en el aprendizaje. 

2022 
Daher  

et al. 

TIC y metodologías 

activas para promover 

la educación universi-

taria integral 

Integración de TIC en la educación sig-

nifica un avance en el desarrollo de am-

bientes educativos innovadores y moti-

vantes. Proyecto con gestión de un dis-

positivo audiovisual y material de apoyo, 

como recursos para una práctica docente 

innovadora y de calidad, con aportes 

para generar procesos de aprendizajes 

horizontales y co-construidos. Se valo-

ran las TIC y las metodologías activas 

como estrategias de aprendizaje.  

2022 Ruiz et al. 

Actitudes hacia las 

TIC y uso de los entor-

nos virtuales en docen-

tes universitarios en 

tiempos de pandemia 

de la Covid-19 

El uso de entornos virtuales (equipos, co-

municación y aplicaciones) está relacio-

nado positiva y significativamente con 

las actitudes hacia las TIC en tiempos de 

pandemia por Covid-19 en docentes uni-

versitarios. A mayor actitud positiva ha-

cia las TIC se dará un mayor uso de los 

entornos virtuales. Si los profesores tie-

nen un uso adecuado de las tecnologías 

en las PP, los alumnos podrán desarro-

llar mayores competencias en ellas y 

aplicarlas en las prácticas. 
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2022 
Franco  

et al. 

La educación superior 

en tiempos de pande-

mia COVID-19: retos 

y uso de las TIC 

El Covid-19 obligó a las universidades a 

implementar la educación virtual basada 

en tecnologías digitales. Antes de la cri-

sis las TIC eran poco utilizadas o no se 

aprovechaban a cabalidad.  

Las condiciones de acceso y las actitudes 

hacia las TIC han influido en la adapta-

ción de los estudiantes. Las habilidades 

actitudinales hacia las TIC y las habilida-

des de su uso están fuertemente correla-

cionadas. Es ineludible desarrollar com-

petencias tecnológicas en los educandos 

para su desempeño eficaz en las PP.  

2023 Bernales 

Tecnologías de infor-

mación y comunica-

ción en la educación 

superior 

El uso de las TIC en la educación supe-

rior se encuentra en aumento a partir de 

la pandemia y ha permitido ampliar las 

oportunidades de aprendizaje más allá de 

las aulas. Las TIC han tenido un impacto 

significativo ofreciendo nuevas oportu-

nidades en el aprendizaje; brindan a los 

estudiantes la posibilidad de acceso a una 

variedad de contenidos educativos, re-

cursos y expertos de diferentes partes del 

mundo. Su integración efectiva ha enri-

quecido la experiencia de aprendizaje, 

fomentado la colaboración y mejorado la 

calidad de la enseñanza. 

2023 

García, 

García y 

Martínez 

Las prácticas profesio-

nales en la formación y 

su impacto laboral: re-

visión bibliográfica 

Las PP enmarcan un ejercicio importante 

que debe llevar a los futuros profesiona-

les a ser competentes y con igualdad de 

oportunidades. Son escenarios formati-

vos que permiten a los educandos la re-

lación directa entre teoría y práctica. Las 

instituciones universitarias deben asumir 

los retos de fortalecer los procesos que 

desplieguen mejores y mayores opciones 

relacionadas con los escenarios y ejerci-

cios de las prácticas. Deben formar a los 

estudiantes con competencias científicas 

y tecnológicas que los capacite para 

desempeñarse con exitoso en las PP.  

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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Entre los textos analizados existe la 

coincidencia en exponer que la educa-
ción universitaria desde antes de la apa-
rición del Covid-19, ya atravesaba una 
situación compleja en el orden social, 
económico y político, en muchos países 
latinoamericanos, acentuado en Vene-
zuela. Aunado a esto, la posterior impo-
sición de una educación con modalidad 
virtual sumó muchos más desafíos para 
dar cumplimiento a la ejecución de las 
actividades formativas en todas las áreas 
académicas, y las prácticas profesiona-
les de los estudiantes no era la excep-
ción. Sin embargo, ha sido una oportu-
nidad para asumir el reto de una forma-
ción tecnológica que contribuya a mejo-
rar la calidad educativa. 

La necesidad de establecer mecanis-
mos para garantizar tanto la continuidad 
de la educación, como la calidad de la 
misma, a partir de la crisis ocasionada 
por el Covid-19, propició un conjunto de 
medidas que, según Quevedo (2020: 
309), asumen la opción de “usar la edu-
cación a distancia, aunque queda en el 
ambiente duda en relación a las condi-
ciones de orden científico y tecnológico 
con las cuales se cuenta para atender 
las actividades, recursos y procesos 
proclives a dar cumplimiento a ese pro-
pósito”. 

Tal como expresa Quevedo (2020), 
lo primero que llama la atención acerca 
de estas decisiones, se relaciona con la 
brecha digital considerada como una 
distribución no homogénea de las opor-
tunidades en la participación estudiantil 
fundamentada en esta modalidad. El au-
tor referenciado destaca que, en Vene-

zuela, esta brecha tiene sus bases en las 
desigualdades sociales marcadas desde 
el acceso a la infraestructura comunica-
cional y los contenidos digitales, lo cual 
complica llevar las evaluaciones indivi-
duales de los estudiantes que no tienen 
conectividad. Es necesario resaltar que 
el problema de dotación tecnológica es 
general, tanto las instituciones universi-
tarias, como docentes y estudiantes no 
disponen de ellas, o las que poseen no 
son las más adecuadas para lograr un 
cambio exitoso, y esta situación se evi-
denció gravemente durante la pandemia.  

En cuanto a los objetivos contenidos 
en los planes de estudio, diseños curri-
culares y asignaturas, de acuerdo con 
Parker y López (2020), algunas univer-
sidades latinoamericanas han desarro-
llado con éxito los programas virtuales 
desde que se produjo la suspensión de la 
presencialidad, pero otras instituciones 
demuestran grandes deficiencias en esta 
modalidad; por consiguiente, la bús-
queda de la equidad en este quehacer es 
un desafío en estos contextos académi-
cos. 

Bajo esta panorámica, se demanda a 
los profesores y directivos un mínimo de 
conocimiento sobre las innovaciones 
tecnológicas y plataformas virtuales 
como Moodle, ZOOM, Canvas, Google 
Classroom, etc., consideradas como re-
quisitos intelectuales indispensables de 
ahora en adelante para mantener sus car-
gos en las instituciones de educación 
universitaria. Se visibiliza además la im-
periosa necesidad de implementar TIC, 
tanto síncronas como asíncronas, que 
permitan una comunicación en tiempo 
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real, como el teléfono, la videoconferen-
cia o chat grupal en WhatsApp o Tele-
gram. Además de aquellas que contribu-
yen a la comunicación entre dos o más 
personas, como el correo electrónico, fo-
ros, blogs. Se hace evidente que estos 
conocimientos tecnológicos los deben 
poseer también los alumnos, que al en-
frentarse a las prácticas profesionales se 
encuentran con herramientas en las or-
ganizaciones que no han tenido la opor-
tunidad de usar por las razones expues-
tas.  

Siguiendo en el mismo contexto, se 
destaca como en la era post Covid-19, 
las universidades han tenido como reto 
la adaptación creativa, innovativa y crí-
tica en respuesta a estas nuevas condi-
ciones, tratando de cumplir con la fun-
ción social asignada por el Estado en lo 
concerniente a implantar la equidad en 
el acceso, permanencia y egreso de los 
estudiantes universitarios, los cuales re-
presentan a los profesionales necesarios 
para responder a las demandas sociales. 
Al respecto, Guzmán (2018:45), ex-
presa: 

Entre los desafíos relacionados con el 

aprendizaje remoto en las universida-

des se destaca la creencia de una de-

pendencia mayor en torno al acceso a 

internet, lo que implica que los pro-

veedores y las políticas de Estado 

realmente se preocupen por el apro-

visionamiento de este servicio en ta-

les instituciones.  

Sin embargo, Díaz (2020), asevera 
que, por la complejidad atravesada por 
la sociedad, debido a la emergencia sa-
nitaria, prevalece el desafío que provoca 
la renovación de las universidades por 

medio de la construcción de propuestas 
metodológicas mediadas con tecnolo-
gías, las cuales requieren saber de qué 
modo las TIC ayudan a resolver los pro-
blemas vinculados a la enseñanza y el 
aprendizaje, considerando que son ellos 
los involucrados directos de estas me-
diaciones. Asimismo, estos escenarios 
sociales y educativos, aun siendo difíci-
les, representan una oportunidad para re-
construir la didáctica en el nivel univer-
sitario por medio de la investigación, 
con las renovadas formas de enseñar en 
la universidad durante y después de la 
pandemia. 

Particularmente, Meleán y Contreras 
(2020), abordan la realidad de las uni-
versidades venezolanas y destacan que 
sus particularidades hacen mucho más 
marcados los retos y transformaciones 
esperadas con relación a las restriccio-
nes de movilidad, problemas de servicio 
y transporte público deficientes, electri-
cidad, conectividad tecnológica, entre 
otros. Adicionalmente, los pocos estu-
diantes que permanecen en las universi-
dades, luchan por formar parte de esce-
narios virtuales impuestos por la pande-
mia, sin posibilidad de insertarse en 
ellos por falta de recursos y servicios bá-
sicos, y las autoridades subsisten bajo un 
proceso de gestión caduco, con estructu-
ras y recursos tecnológicos obsoletos. 
En este sentido, los autores precisan que: 

Se batalla con la virtualidad de la 

educación, ante una escasez de tecno-

logía y recursos, sin posibilidad de 

actualización. Se promulga la educa-

ción desde casa, sin conocer si en me-

dio de tanta desidia, exista al menos 

en el momento electricidad, conec-
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tividad, un teléfono celular inteli-

gente, un computador o al menos un 

televisor con señal para al menos in-

formar. Ni hablar o preguntar si los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

han podido satisfacer necesidades fi-

siológicas básicas y de seguridad (ali-

mentación, vestido, un lugar seguro 

donde descansar) que, en la pirámide 

de Maslow, son esenciales, para 

avanzar a niveles superiores donde se 

encuentra la educación (Meleán y 

Contreras, 2020:207). 

A juicio de Xarles y Martínez (2020), 
para afrontar de mejor forma la crisis se 
debe aprender de la experiencia del Co-
vid-19, comenzando a trabajar en planes 
de prevención y gestión del riesgo, así 
como en la generación de resiliencia en 
el sector de la educación superior, lo 
cual incluya la docencia en la modalidad 
remota que viene con más fuerza que en 
los inicios de la era global.  

En este entramado, se vislumbra un 
escenario para las prácticas profesiona-
les si se quiere tan o más complejo que 
en el caso del desarrollo de las cátedras 
relacionadas con la malla curricular 
existente en las diversas carreras, ya que 
los educandos deben mostrar competen-
cias tecnológicas que no han logrado 
consolidar en sus estudios académicos. 

En tal sentido, los cambios, requeri-
mientos y demandas que trajo la pande-
mia acentuaron la necesidad de realizar 
revisiones y transformaciones especial-
mente para el seguimiento y evaluación 
de las prácticas profesionales en el orden 
universitario, particularmente en Vene-
zuela. En la figura 1 se muestra el pro-
ceso de contextualización del entorno 
universitario venezolano para llevar a 
cabo la ejecución de las prácticas profe-
sionales empleando las TIC. 

 

 

Figura 1. Contextualización del entorno universitario venezolano para la 

ejecución de las prácticas profesionales empleando las TIC 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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La realidad venezolana está marcada 
por retos y transformaciones superiores 
a las de muchas naciones a nivel latinoa-
mericano, tomando en cuenta las restric-
ciones de movilidad, problemas en los 
servicios, dificultades con respecto al 
transporte público, fallas de electricidad 
y conectividad tecnológica, entre otros 
que se viven actualmente en el país. Esta 
situación muestra un contexto universi-
tario que trata de mantenerse activo pese 
a la desmotivación generalizada que  

limita la posibilidad de afrontar los nue-
vos escenarios. 

Se presentan a continuación en el 
cuadro 2 un esbozo comparativo según 
lo evidenciado en trabajos científicos 
analizados, entre los elementos que des-
tacan en las prácticas profesionales con 
relación al manejo de las TIC, concreta-
mente a partir de los cambios que trajo 
consigo la pandemia por Covid-19, es-
pecíficamente en los contextos universi-
tarios venezolano y latinoamericano. 

 

Cuadro 2. Comparativo de la incorporación de las TIC en 

la educación universitaria 

Elementos de 

interés 
Contexto Venezolano 

Contexto 

Latinoamericano 

Continuidad 

educativa  

universitaria en 

pandemia y  

post pandemia 

Realidad cargada de retos y cambios 

considerando las restricciones de movi-

lidad, problemas en los servicios, difi-

cultades en el transporte público, fallas 

de electricidad y conectividad tecnoló-

gica. Se plantean planes de formación y 

actualización en las TIC, con dificulta-

des para su implementación. Se realizan 

acciones de acuerdo a los recursos dis-

ponibles, principalmente fomentando 

grupos de discusión a través de mensa-

jerías de WhatsApp y correos electróni-

cos. Los educandos van a las prácticas 

profesionales con escasos conocimien-

tos en el uso de la tecnología digital, di-

ficultando su desenvolvimiento eficaz 

en las instituciones asignadas. 

Manejo de plataformas 

virtuales e interactivas 

para el desarrollo de in-

tercambios de experien-

cias, vivencias y conoci-

mientos abordadas de 

cara a la continuidad edu-

cativa con la aparición de 

la pandemia.  
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Herramientas 

tecnológicas  

Poca capacidad tecnológica dentro de 

las casas de estudios superiores, de ma-

nera que los estudiantes en sus prácticas 

profesionales intentan formar parte de 

las demandas digitales impuestas por la 

pandemia, con limitados recursos tecno-

lógicos en condición de obsolescencia. 

Se hace uso principalmente de los dis-

positivos móviles.  

Empleo de aplicaciones 

digitales como Moodle, 

ZOOM, Canvas, Google 

Classroom, a modo de 

hacer frente al contexto 

universitario-profesional 

con acciones que dan res-

puestas a lo solicitado 

por los actores involucra-

dos con las prácticas pro-

fesionales. 

 Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
De la comparación realizada en el 

cuadro 2, se desprende que las activida-
des formativas en el ámbito latinoameri-
cano se abordaron con diferentes plata-
formas educativas y aplicaciones en un 
contexto marcado por la pandemia, pero 
con condiciones y recursos para dar con-
tinuidad a los procesos. Sin embargo, en 
el caso venezolano la realidad ya trastor-
nada en las universidades por otras crisis 
dificultó el acceso a espacios virtuales y 
al uso de recursos tecnológicos, lo que 
provocó que muchos alumnos al ir a las 
prácticas profesionales no tuviesen las 
competencias tecnológicas necesarias 
para abordar los procesos digitales de 
muchas empresas y organizaciones.  

Es propio aquí resaltar lo planteado 
por Xarles y Martínez (2020), quienes 
destacan que para afrontar de mejor ma-
nera las crisis venideras se debe apren-
der de la experiencia actual y a su vez 
comenzar a trabajar en los planes de pre-
vención y gestión del riesgo especial-
mente en la educación superior, inclu-
yendo la docencia en la modalidad vir-
tual que se impondrá con mayor fuerza 
que en los inicios de la era global.  

Finalmente, se valora a la aprecia-
ción de Díaz (2020), quien destaca que 
por la complejidad a la cual pertenece la 
sociedad, se encara el desafío de la reno-
vación de las universidades. Para ello, se 
hace indispensable la construcción de 
propuestas metodológicas con el uso de 
las tecnologías, destacando de qué ma-
nera contribuirán a resolver los proble-
mas que se vinculan a la enseñanza y el 
aprendizaje; desarrollando las compe-
tencias digitales de los docentes y estu-
diantes, principales beneficiarios de su 
manejo en el ámbito educativo y en to-
das las actividades cotidianas. 

Consideraciones finales 

La educación universitaria en Lati-
noamérica, y particularmente en Vene-
zuela, específicamente la ejecución de 
las prácticas profesionales en el contexto 
de pandemia, se encuentra vinculada a la 
implementación de nuevos procesos y 
métodos de tipo tecnológico, en aras de 
activar la enseñanza y el aprendizaje en 
modalidad virtual o semi presencial, en 
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las diferentes instituciones que integran 
este sistema.  

Dada la brecha digital existente en 
Venezuela mucho antes de la pandemia 
por Covid-19, se infiere que no todas las 
universidades tienen la capacidad de 
adaptarse tanto a nivel de desarrollo tec-
nológico, como de capacitación de sus 
docentes, a una realidad educativa impe-
rante en la cual la modalidad de estudios 
a distancia apoyada en el uso de las TIC 
es inminente. Esta situación de adapta-
ción de la educación universitaria al 
mundo digital ha sido más fácil y con re-
sultados más exitosos en otros países de 
Latinoamérica, como Chile y México. 

Los docentes, deben adaptar las me-
todologías de enseñanza y evaluación de 
las prácticas profesionales al nuevo en-
torno digital, enfrentando el reto de ad-
quirir competencias digitales e instando 
y motivando a sus estudiantes a hacer 
uso de las tecnologías de manera eficaz, 
crítica y responsable, dentro del aula 
universitaria y en las empresas e institu-
ciones donde cumplen dichas prácticas. 
De esta manera se contribuirá a la cons-
trucción de una sociedad que enfrenta 
los desafíos de la educación en la era di-
gital, en un contexto que cada día cam-
bia y de desarrolla. 
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Resumen 

La preocupación por la gestión escolar se ha caracterizado por ser uno de los temas 

sensibles en las instituciones educativas; entre sus enfoques se ha observado cómo 

la influencia del liderazgo y la cultura organizacional tienen consecuencias en el 

desempeño para la optimización de la calidad. Al respecto existen varios modelos 

que permiten medir las variables que tienen incidencia dentro de una gestión de ex-

celencia. El objetivo de este artículo fue evaluar el liderazgo y la cultura organiza-

cional en la Unidad Educativa Colegio La Salle La Colina, Caracas, basado en el 

modelo European Foundation for Quality Management, tomando en consideración 

una amplia gama de orientaciones y marcos teóricos relacionados con el liderazgo, 

la cultura organizacional y la gestión de la calidad, desarrollados en estudios como 

los de Rodas y Pérez (2021), Pérez et al. (2020), Pirela (2010), ofreciendo una visión 

holística y completa de la gestión organizacional. La investigación, con enfoque 

cuantitativo, tuvo un muestreo no probabilístico por conveniencia, conformado por 

27 personas, entre directivos y docentes de la institución, a quienes se aplicó una 

encuesta para recolectar datos, mediante un cuestionario estructurado, en escala tipo 

Likert. Los hallazgos evidenciaron, que el modelo permite a la organización realizar 

un análisis objetivo, riguroso y estructurado de la actividad y los resultados de una 

organización a fin de establecer un diagnóstico de su situación. 

Palabras clave: Gestión de calidad escolar; liderazgo; cultura organizacional; 

modelo de gestión. 
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Leadership and organizational culture in an  

educational institution with the European for  

Quality Management management model 
 

 

Abstract 

Concern for school management has been characterized as one of the sensitive issues 

in educational institutions; Among its approaches, it has been observed how the in-

fluence of leadership and organizational culture have consequences on performance 

for quality optimization. In this regard, there are several models that allow measuring 

the variables that have an impact on excellent management. The objective of this 

article was to evaluate leadership and organizational culture at the Colegio La Salle 

La Colina Educational Unit, Caracas, based on the European Foundation for Quality 

Management model, taking into consideration a wide range of orientations and the-

oretical frameworks related to leadership. , organizational culture and quality man-

agement, developed in studies such as those by Rodas and Pérez (2021), Pérez et al. 

(2020), Pirela (2010), offering a holistic and complete vision of organizational man-

agement. The research, with a quantitative approach, had a non-probabilistic con-

venience sampling, made up of 27 people, including managers and teachers of the 

institution, to whom a survey was applied to collect data, using a structured ques-

tionnaire, on a Likert-type scale. The findings showed that the model allows the or-

ganization to carry out an objective, rigorous and structured analysis of the activity 

and results of an organization in order to establish a diagnosis of its situation. 

Key words: School quality management; leadership; organizational culture; 

management model. 

 

 

Introducción 

El liderazgo y la cultura organizacio-
nal son dos factores clave que influyen 
en la gestión de las instituciones educa-
tivas a nivel mundial. El liderazgo se re-
fiere a la capacidad de una persona para 
influir y motivar a otros para lograr un 
objetivo común. La cultura organiza-

cional, por su parte, es el conjunto de va-
lores, creencias y normas compartidas 
por los miembros de una organización. 
Según Rodas y Pérez (2021), en un estu-
dio realizado encontró que los compor-
tamientos y acciones de los líderes efi-
caces, generan un aumento en la satis-
facción laboral de los docentes y una 
mejora de la calidad en la educación. En 
este sentido, las investigaciones llevadas 
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a cabo en Venezuela por Pirela (2010), 
han demostrado que el liderazgo y la 
cultura organizacional influyen positiva-
mente en la gestión de las instituciones 
educativas.  

Habiendo dicho esto, se puede seña-
lar que el liderazgo, la cultura organiza-
cional, el aprendizaje en equipo y la me-
jora continua son elementos esenciales 
para el éxito de las organizaciones. Al 
invertir en estas áreas, las organizacio-
nes pueden aumentar sus posibilidades 
de alcanzar sus objetivos y lograr un 
éxito duradero. 

La calidad en la gestión escolar es un 
factor fundamental para garantizar una 
formación integral que prepare a los es-
tudiantes para la vida. Es importante que 
las instituciones educativas se esfuercen 
por mejorar continuamente la calidad de 
su gestión para ofrecer una educación de 
calidad a todos sus estudiantes. En ese 
sentido, “la calidad educativa está ba-
sada en un proceso de realizar un tra-
bajo con acciones que buscan mejorar 
el aprendizaje, que se da mediante la 
gestión del director, generando condi-
ciones o empleando herramientas para 
lograr las metas planteadas” (Lazwar-
di, 2018:6). 

La gestión es el todo, porque da el pa-
norama general del proceso tanto en su 
aspecto teórico como desde la práctica, 
lo que contribuirá a mejorar permanen-
temente la calidad, la equidad y la perti-
nencia de la educación; y la gestión es 
parte del todo, porque se relaciona con 
la gestión de cada aspecto y con el uso 
de los recursos. Entonces, se deduce que 
para que exista una buena gestión debe 
haber una buena planeación de la ges-

tión con una visión integral de la impor-
tancia de la gestión efectiva y la partici-
pación de toda la comunidad educativa 
para alcanzar una educación de calidad. 
La capacitación y actualización de los 
gerentes juega un papel crucial en este 
proceso, pero no debe verse como un 
elemento aislado, sino como parte de un 
esfuerzo conjunto para mejorar la cali-
dad de la educación. El director juega un 
papel fundamental en este proceso, ya 
que es el responsable de liderar y coor-
dinar los esfuerzos de todos los involu-
crados. 

La selección del modelo European 
Foundation for Quality Management 
(EFQM), para evaluar la calidad de la 
gestión educativa en la institución, foco 
de la investigación, se justifica por su 
eficacia, su relación con la institución y 
su amplia aplicación en el ámbito educa-
tivo; el modelo presenta un carácter no 
normativo, pues desarrolla el concepto 
de la calidad total orientado hacia la ex-
celencia. El objetivo es la evaluación del 
progreso del sistema de gestión de una 
determinada organización, basándose en 
los criterios propios de la herramienta.  

Además, el modelo EFQM fue selec-
cionado en lugar de otras opciones, de-
bido a que está experimentando una con-
solidación significativa en el circuito no-
randino de los Colegios Lasallistas. To-
mándose entonces la decisión de profun-
dizar en su aplicabilidad y conocimiento 
en la Unidad Educativa Colegio La Salle 
La Colina, Caracas, con el objetivo de 
aprovechar al máximo los beneficios y 
las oportunidades que este puede ofrecer 
en el contexto educativo de la región. Es 
necesario considerar y consolidar la re-
levancia y la pertinencia que tiene den-
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tro de la comunidad educativa Lasallis-
ta, además de sus posibles impactos en 
la gestión de esta sede educativa. 

Cabe destacar que: 

Este modelo es un instrumento prác-

tico que ayuda a las organizaciones a 

observarse en qué situación se en-

cuentra, evaluarse y posteriormente 

planificar acciones y mejorar su ges-

tión alcanzando la excelencia sin im-

portar sector, tamaño, estructura o 

madurez, es decir que es adaptable 

para cualquier tipo de organización 

(Henríquez y Henríquez, 2019:22). 

Esto resalta la utilidad y versatilidad 
de un modelo específico para ayudar a 
las organizaciones a autoevaluarse, 
identificar sus áreas de mejora y planifi-
car acciones para alcanzar la excelencia 
en su gestión. Se enfatiza que este mo-
delo es aplicable a organizaciones de 
cualquier sector, tamaño, estructura o ni-
vel de madurez, lo que sugiere que 
puede adaptarse a una amplia variedad 
de contextos organizacionales.  

Por su parte, el trabajo de Guerra y 
Méndez (2022), logró un valioso punto 
de partida para explorar el potencial del 
modelo EFQM y para determinar el 
grado de calidad del liderazgo y la cul-
tura organizacional dentro de la gestión 
educativa, contribuyendo significativa-
mente al entendimiento de cómo estas 
variables influyen en la excelencia orga-
nizacional, además de aportar al desa-
rrollo de la visión y las metas para el fu-
turo de la institución, identificando y en-
tendiendo la naturaleza de sus procesos 
clave, es decir, de las relaciones entre los 
distintos agentes presentes en la activi-
dad y de las relaciones causa-efecto. 

En función de lo señalado anterior-
mente, es pertinente plantear el pro-
blema: ¿En qué medida la aplicación del 
modelo de gestión de calidad institucio-
nal, basado en el modelo EFQM, per-
mite evaluar el liderazgo y la cultura or-
ganizacional en la Unidad Educativa La 
Salle La Colina, al cierre del primer pe-
ríodo académico (septiembre - diciem-
bre) del año escolar 2023-2024? En con-
secuencia, el objetivo de este artículo 
fue evaluar el liderazgo y la cultura or-
ganizacional en la Unidad Educativa 
Colegio La Salle La Colina, Caracas, ba-
sado en el modelo European Foundation 
for Quality Management (EFQM). 

Fundamentación teórica 

Gestión de calidad educativa 

La gestión de la calidad y el liderazgo 
se convierten en herramientas funda-
mentales para que las instituciones edu-
cativas superen estos desafíos y alcan-
cen la excelencia. La gestión de la cali-
dad implica un enfoque sistemático y 
continuo para mejorar todos los aspectos 
del funcionamiento de la institución, 
desde los procesos educativos hasta la 
gestión administrativa. El liderazgo, por 
su parte, juega un papel crucial para ins-
pirar y motivar a la comunidad educa-
tiva a trabajar en conjunto hacia la con-
secución de objetivos comunes. 

Contar con una gestión institucional 
efectiva es crucial para enfrentar los 
desafíos inherentes a las estructuras ad-
ministrativas, permitiendo así el creci-
miento y desarrollo educativo, así como 
un auténtico cambio en términos de efi-
cacia, eficiencia, flexibilidad, pertinen-
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cia, desarrollo y adaptabilidad a los nue-
vos modelos de trabajo (Díaz et al., 
2013). Esto resalta lo importante que es 
tener una gestión institucional efectiva 
para poder enfrentar los desafíos que se 
presentan en las estructuras administra-
tivas y así permitir el crecimiento y 
desarrollo educativo. Se busca lograr un 
cambio real en la eficacia, eficiencia, 
flexibilidad, pertinencia, desarrollo y 
apertura hacia nuevos modelos de tra-
bajo. Es necesario adaptarse y mejorar 
constantemente para poder alcanzar los 
objetivos institucionales de manera 
efectiva. 

En ese sentido se refuerza la idea de 
que las funciones básicas del directivo 
son gestionar las relaciones entre los in-
dividuos de la comunidad educativa y su 
entorno, promover la participación de 
las personas en el proyecto educativo a 
realizar, y al mismo tiempo gestionar la 
información proporcionando una visión 
general del centro educativo, facilitando 
el diagnóstico y la dirección de la ges-
tión, además de la facultad de asignar 
personal y recursos a las tareas y proyec-
tos escolares. 

El aprendizaje colaborativo en una 
institución educativa entre docentes pro-
picia un gran cambio en la manera en la 
que aprovechan los nuevos conocimien-
tos, ya que además de crecer académica 
y profesionalmente, gustan más de 
aprender cuando existe una estructura, 
comunicación, cooperación, confianza, 
apoyo, lineamiento y coherencia entre 
todo el personal académico de la institu-
ción. 

Pérez et al. (2020), señalan que la 
evaluación del aprendizaje colectivo en 

una organización se caracteriza por un 
enfoque en la evaluación constante, con 
el objetivo de promover una mejora con-
tinua. El aprendizaje se desarrolla de 
forma individual y en equipo, lo que im-
plica que la organización reconoce las 
habilidades, conocimientos y experien-
cias de sus empleados como activos va-
liosos que deben ser cultivados y com-
partidos.  

Dicho de otro modo, proponer estas 
mejoras no ocurre de manera fortuita o 
sin crearlas, por el contrario, deben dili-
genciarse y para ello existen distintas 
metodologías o modelos que permiten 
hacer estas revisiones organizacionales.  

Sobre el Liderazgo 

Santander y Lara (2023:17), citando 
a Borrero (2019), destacan que: 

…el liderazgo se enfoca en liderar y 

guiar a las personas hacia el beneficio 

de objetivos comunes el líder en este 

contexto debe ser capaz de entender 

las necesidades y motivaciones de los 

individuos, y generar el trabajo en 

equipo y la colaboración. 

En otras palabras, a partir de la cita 
expuesta se puede apreciar que el lide-
razgo consiste en dirigir y orientar a las 
personas hacia la consecución de metas 
y objetivos compartidos. En este sen-
tido, el líder debe ser capaz de compren-
der las necesidades y motivaciones de 
cada individuo, fomentando el trabajo 
en equipo y la colaboración entre los 
miembros del grupo. Se destaca la im-
portancia de la empatía, la comunica-
ción efectiva y la capacidad de inspirar 
y motivar a los demás para lograr el 
éxito en conjunto. 
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Cultura organizacional 

Como se ha afirmado en los párrafos 
anteriores, una gestión de excelencia ba-
sada en los principios de la calidad total 
supone un diagnóstico del liderazgo di-
rectivo basado en la autoevaluación, no 
de manera preestablecida sino de auto-
rreflexión continúa hacia la superación 
personal y por consiguiente de la institu-
ción escolar.  “La cultura organizacio-
nal es el conjunto de supuestos, convic-
ciones, valores y normas que comparten 
los miembros de una organización” (Ro-
jas et al., 2020: 96). Por ello, la cultura 
organizacional que valora la innovación 
puede ser un activo valioso para una or-
ganización, contribuyendo a ser más 
creativa, productiva, competitiva y 
atractiva para los empleados talentosos. 

El modelo European for Quality 

Management (EFQM) 

El modelo EFQM, desarrollado se-
gún algunas reseñas en 1988, otros seña-
lan que en 1991; sin embargo, todos los 
datos explican que fue desarrollado por 
la Organización Europea para la Calidad 
y la Asociación Europea para la Gestión 
de la Calidad, cabe destacar que el mo-
delo surgió inicialmente para introducir 
principios de gestión de calidad total en 
empresas europeas y que su objetivo era 
transformarlas mediante un modelo 
compacto e integrado que les permitiera 
medir, mejorar, innovar y cambiar. 

El Modelo EFQM ayuda a que las or-

ganizaciones definan tanto su visión 

como sus metas, también pueden uti-

lizarlo para identificar y comprender 

su esencia de negocio, y además per-

mite establecer un modo de lenguaje 

y de pensar en toda la organización. 

Es una herramienta de diagnóstico 

que detecta puntos de mejora y per-

mite implantar acciones que optimi-

cen la mejoría de la organización. Y 

por último es una base para conseguir 

el Premio EFQM a la Excelencia, es 

decir que la empresa tenga el recono-

cimiento de una de las mejor gestio-

nadas (García, 2018:9).  

Eso conlleva entonces a que el mo-
delo permite desarrollar un plan de ac-
ción para mejorar su liderazgo, estrate-
gia, personas, procesos, productos y 
servicios, y resultados, así como tam-
bién se puede utilizar para alinear sus 
actividades con los principios de la ca-
lidad total y la sostenibilidad. 

De acuerdo con González y Bernár-
dez (2021:53): “la aplicación del mo-
delo de Excelencia EFQM está basado 
en la Comprensión profunda del mo-
delo por parte de todos los niveles de 
dirección del Centro Educativo y la 
Evaluación de la situación de este en 
cada una de las áreas”. 

El Club de Excelencia en Gestión 
(2019), representante oficial de EFQM 
en España, en su plataforma digital, in-
tegrado por 250 socios de los más diver-
sos sectores y tamaños, exponen datos 
reveladores, un nuevo lenguaje y una 
revisión de las mega-tendencias y de los 
cambios globales que están transfor-
mando el mundo en el que vivimos, el 
Modelo EFQM proporciona un reflejo 
modernizado de lo que supone ser so-
bresaliente hoy. 

En el año 2020, culminó un proceso 
de actualización del Modelo EFQM, 
iniciado en 2003 y con una etapa inter-
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media en 2013. Su versión más reciente, 
va más allá de una simple evaluación de 
la gestión empresarial. Se ha convertido 
en una herramienta fundamental para 
las organizaciones que buscan alcanzar 
la excelencia, impulsar el éxito sosteni-
ble y generar un impacto positivo en el 
entorno actual. 

Además de crear y hacer realidad 
propuestas de valor sostenibles para sus 
grupos de interés, principalmente para 
sus clientes, toda organización tiene el 
deber de cuidar el ecosistema en el que 
opera. Crear valor y mejorar los resulta-
dos es necesario para cualquier organi-
zación, pero no suficiente. Asimismo, 
se deben tener muy en cuenta las condi-
ciones económicas, ambientales y so-
ciales que se dan en su ecosistema (Club 
de Excelencia en Gestión, 2019:6). 

Metodología 

Hernández-Sampieri y Mendoza 
(2018), hacen referencia a la relevancia 
de la objetividad en el ámbito de la in-
vestigación. La objetividad se refiere a 
la imparcialidad con la que se deben ob-
servar o medir los fenómenos durante un 
estudio. Ya que, la objetividad busca ga-
rantizar que los resultados no sean con-
taminados por las preconcepciones, 
emociones o deseos del investigador. 
Esto implica que el investigador debe 
realizar un esfuerzo consciente para se-
parar sus propias perspectivas de la 
realidad que está siendo estudiada. Por 
ello, que se enmarca en un enfoque 
cuantitativo, utilizando la recolección y 
el análisis de datos para contestar las 
preguntas de investigación, así como 
confía en la medición numérica, el con-

teo y el uso de la estadística para esta-
blecer con exactitud patrones de com-
portamientos en una población o mues-
tra.  

El estudio se ubica en un diseño do-
cumental y de campo, atendiendo a las 
fuentes de donde se origina la informa-
ción recolectada; es decir, se encuentra 
dentro de las investigaciones documen-
tales al basarse en información biblio-
gráfica elaborada previamente y tam-
bién es de campo, pues se manejan datos 
tomados directamente donde se ubica el 
objeto de indagación, la Unidad Educa-
tiva Colegio La Salle La Colina, Cara-
cas.  

Por otro lado, Fernández et al. (2019) 
evidencian que las revisiones sistemáti-
cas son estudios secundarios que se rea-
lizan con el objetivo de responder a una 
pregunta específica. Para ello, se lleva a 
cabo una búsqueda exhaustiva de la evi-
dencia disponible, se sintetizan los re-
sultados de los trabajos que hayan abor-
dado esa pregunta y se sigue un procedi-
miento metodológico crítico, transpa-
rente y reproducible. Este proceso tiene 
como finalidad proporcionar la mejor 
evidencia disponible hasta la fecha para 
ayudar en la toma de decisiones basadas 
en datos con fundamento. En resumen, 
las revisiones sistemáticas y documenta-
les son una herramienta poderosa para la 
indagación y la toma de decisiones. Si se 
realizan correctamente, pueden propor-
cionar información precisa y confiable 
sobre un tema específico.   

Atendiendo a su diseño de campo, la 
investigación se llevó a cabo en el Cole-
gio Salle La Colina ubicado en la ciudad 
de Caracas, fundada en 1944 para ofre-
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cer una educación de calidad, inspirada 
en el Evangelio y fiel al carisma Lasa-
llista desde el Tercer Nivel de Educa-
ción Inicial hasta el 5º Año de Educa-
ción Media General. Como Institución 
Educativa confesionalmente católica 
busca permanentemente la excelencia en 
la formación integral del ser humano 
con base en los principios de Fe, Frater-
nidad, Compromiso, Justicia y Servicio. 

La administración del colegio es de 
carácter privado; es decir, su ingreso 
predominante de matrícula pagada por 
los representantes. De acuerdo con la 
data suministrada por la institución del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
del año escolar 2023-2024, se cuenta 
con una matrícula de 1223 estudiantes 
desde Educación Inicial hasta Media 
General, 867 familias y 124 empleados 
distribuidos entre directivos, coordina-
dores, docentes, administrativos y per-
sonal de apoyo.  

Esta Institución Educativa forma 
parte de la red mundial de colegios de La 
Salle, distribuidos en las distintas regio-
nes que hacen presencia en África (RE-
LAF), América del Norte (RELAN), 
América Latina (RELAL), Asia y Ocea-
nía (PARC) y Europa (RELEM); cuya 
sede o casa General está ubicada en 
Roma, Italia. Actualmente Los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas de La Sa-
lle cuentan con 1125 obras educativas 
ubicadas en 80 países. El colegio La Sa-
lle La Colina pertenece al Distrito Lasa-
llista Norandino que se ubica en la Re-
gión Latinoamericana. Para los centros 
educativos del Distrito la aplicación del 
modelo EFQM es un lineamiento insti-
tucional. 

Por otro lado, según Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018:239), un 
universo o conjunto es “…de todos los 
casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones”, dicha cantidad está 
referida a la totalidad del fenómeno a in-
vestigar. Para el estudio, se optó por ana-
lizar un subgrupo representativo de la 
población objetivo, denominado mues-
tra. Es fundamental definir y delimitar 
esta muestra con precisión desde el 
inicio de la investigación, garantizando 
que refleje fielmente las características 
de la población total. 

En el ámbito investigativo, la defini-
ción precisa de la población es un paso 
fundamental para garantizar el éxito del 
estudio. Delimitar claramente quiénes 
forman parte de la población de interés 
permite establecer las bases para obtener 
resultados confiables y generalizables. 
Esta definición rigurosa no solo propor-
ciona una comprensión más profunda de 
los fenómenos estudiados, sino que tam-
bién asegura la validez y la representati-
vidad de los hallazgos. 

Cuando por diversos motivos no es 
posible abarcar la totalidad de los ele-
mentos que conforman la población ac-
cesible, se recurre a la selección de una 
muestra. Es fundamental, en la metodo-
logía de la investigación, ya que una 
adecuada selección de la muestra puede 
determinar la validez y fiabilidad de los 
resultados obtenidos. La muestra per-
mite a los investigadores estudiar y ana-
lizar características específicas de un 
grupo representativo sin necesidad de 
examinar a cada miembro de la población. 
En el cuadro 1 se presenta la distribución 
de personal de la U.E. La Salle La Colina.  
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Cuadro 1. Distribución del personal de la  

Unidad Educativa La Salle La Colina 

Cargo Cantidad 

Director (a) 1 

Subdirector (a) Académico (a) Media General 1 

Subdirector (a) Académico (a) Educación Inicial y Primaria 1 

Coordinadores 5 

Docentes de Educación Inicial 7 

Docentes de Educación Primaria 30 

Docentes de Media General 30 

Total de población 75 

Fuente: U.E. Colegio La Salle La Colina (2024) 

 
Para efectos de este artículo, se optó 

por un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, conformado por 27 ele-
mentos que representan el 36% de la po-
blación. Este tipo de muestreo permite 
seleccionar a los participantes de 
acuerdo con criterios específicos que se 

consideren relevantes. En este caso, los 
criterios de selección se basaron en la 
experiencia, diversidad de roles y repre-
sentatividad dentro de la unidad educa-
tiva. La muestra quedó conformada 
como se indica en el cuadro 2.

 

Cuadro 2. Muestra de estudio 

Muestra Cantidad 

Directivos y Coordinadores 08 

Educación Inicial 03 

Educación Primaria 08 

Media General 08 

Total de muestra 27 

Fuente: U.E. Colegio La Salle La Colina (2024) 

 

La claridad es fundamental en cual-
quier trabajo científico. Por tal motivo el 
cuadro 3, de operacionalización de las 

variables, se convierte en una herra-
mienta indispensable para el estudio. 
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Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Liderazgo 

Facilitación del cambio 

  

• - Impulso para el cambio. 

• - Implicación y participación  

•    activa. 

• - Interacción con los grupos de   

•    interés clave. 

Estimulación de la  

creatividad 

e innovación 

- Pensamiento disruptivo. 

- Formulación de nuevas metas. 

- Conducta innovadora. 

Cultura  

Organizacional 

Cultura y valores 

- Nivel de compromiso de los  

   empleados. 

- Integridad y ética. 

- Responsabilidad con el impacto  

   en el ecosistema. 

Propósito, visión y estrategia 

- Comunicación y despliegue de  

   estrategias. 

- Alineación con propósito, visión 

   y estrategia. 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

Técnica e Instrumento de  

recolección de la información 

Para la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la encuesta, y como instru-
mento un cuestionario que fue aplicado 
a la muestra a fin de expresar su opinión 
objetiva en función de los criterios lide-
razgo y cultura organizacional dentro 
del modelo EFQM. Es decir, se plantea-
ron los ítems de acuerdo a los once indi-
cadores a ser evaluados y que responden 
a los criterios del modelo. Así pues, el 
instrumento fue propuesto por el equipo 

 investigador, contentivo de una serie de 
20 ítems o afirmaciones de elección sim-
ple, ante las cuales los participantes de-
bían señalar su grado de acuerdo o 
desacuerdo. Cada ítem estuvo apoyado 
en una escala de tipo Likert con 5 cate-
gorías de respuestas; 5. Totalmente de 
acuerdo; 4. De acuerdo; 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo; 2. En desacuerdo; y 
1. Totalmente en desacuerdo. El cuestio-
nario contenía una presentación solici-
tando su cooperación para completar el 
mismo, explicando su finalidad y agra-
deciendo su colaboración. 
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Una vez obtenida la redacción del 
cuestionario inicial, se realizó el proceso 
de validación por 5 expertos en el tema, 
con la finalidad de obtener de ellos las 
opiniones que según su punto de vista 
permitió acometer mejoras en el cuestio-
nario inicial, para asegurar los resulta-
dos esperados, y así obtener la versión 
final del instrumento, que debió estar 
alineado con la realidad del tema a eva-
luar. 

El instrumento fue enviado a cada 
uno de los encuestados a través del co-
rreo electrónico con enlace al formulario 
transcrito en la plataforma Google 
Form, que es un generador de formula-
rios gratuito en línea.  

Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los da-
tos obtenidos tras la aplicación del cues-
tionario que fueron tabulados de acuerdo 
con los indicadores generados con la 
operacionalización de variables del estu-
dio como se precisó anteriormente en el 
cuadro 3. En atención al análisis cuanti-
tativo, una vez relacionadas las respues-
tas referidas a los indicadores medidos, 
se obtuvo el porcentaje en cada caso, 
mostrándose en los gráficos 1 y 2, para 
una mejor interpretación y análisis de re-
sultados.  

 

 

 

Gráfico 1. Liderazgo y Cultura Organizacional - Personal Directivo 

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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En el gráfico 1, se presentan los re-
sultados de una encuesta en la que se ex-
ploraron diferentes aspectos relaciona-
dos con el liderazgo y la cultura organi-
zacional. Entre las áreas indagadas se 
encuentran el impulso para el cambio, la 
implicación y participación activa, la in-
teracción con los grupos de interés 
clave, el pensamiento disruptivo, la for-
mulación de nuevas metas, la conducta 
innovadora, el nivel de compromiso de 
los empleados, la integridad y ética, la 
responsabilidad con el impacto en el 
ecosistema, la comunicación y el des-
pliegue de estrategias, así como la ali-
neación con el propósito, visión y estra-
tegia de la organización. 

En ese sentido, a partir de las res-
puestas de los directivos y coordinado-
res que participaron en la encuesta, refe-
rente a la variable de Liderazgo en su di-
mensión Facilitación del cambio, surgie-
ron los siguientes resultados: El 75% de 
las opiniones de los encuestados se en-
contraron entre totalmente de acuerdo y 
de acuerdo, en cuanto a la existencia de 
Impulso para el cambio, el 69% de las 
respuestas estuvieron entre totalmente 
de acuerdo y de acuerdo en que hay Im-
plicación y participación de los docen-
tes, y el 75% de las opiniones estuvieron 
entre totalmente de acuerdo y de 
acuerdo en que los docentes mostraron 
Interacción con los grupos de interés 
clave. 

Con relación al Liderazgo y la di-
mensión Estimulación de la creatividad 
e innovación, surgieron los siguientes  

resultados: El 56% de las opiniones de 
los directivos confirman estar entre to-
talmente de acuerdo y de acuerdo con la 
existencia de Pensamiento disruptivo en 
los docentes, un 50% de existencia para 
el indicador Formulación de nuevas me-
tas, y el 94% de los directivos están entre 
totalmente de acuerdo y de acuerdo en 
que hay Conducta innovadora en los do-
centes. 

La variable Cultura organizacional 
en su dimensión Cultura y valores, pre-
sentaron los siguientes resultados: Se 
pudo registrar que el 94% de los directi-
vos están entre totalmente de acuerdo y 
de acuerdo, en que hay un alto nivel de 
Compromiso de los empleados en los 
docentes, el 100% de las opiniones de 
los directivos confirman estar entre to-
talmente de acuerdo y de acuerdo con la 
existencia de Integridad y ética en los 
docentes y el 63% de las opiniones estu-
vieron entre totalmente de acuerdo y de 
acuerdo en que los docentes muestran 
Responsabilidad con el impacto en el 
ecosistema. 

Por lo que se refiere a la dimensión 
Propósito, visión y estrategia, de la va-
riable Cultura organizacional, surgieron 
los siguientes resultados: El 100% de las 
opiniones de los directivos confirman 
estar entre totalmente de acuerdo y de 
acuerdo con la existencia de Comunica-
ción y despliegue de estrategias en los 
docentes, y el 88% de las opiniones es-
tuvieron entre totalmente de acuerdo y 
de acuerdo en que los docentes muestran 
Alineación con propósito, visión y estra-
tegia.  
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Gráfico 2. Liderazgo y Cultura organizacional - Personal Docente 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
En el gráfico 2, se presentan los re-

sultados de una encuesta realizada espe-
cíficamente entre el personal docente 
para analizar aspectos clave relaciona-
dos con el liderazgo y la cultura organi-
zacional en el entorno educativo. Esta 
encuesta, aunque similar a la anterior en 
su metodología, se enfocó en indagar 
acerca de la percepción de los docentes 
sobre su papel en la institución educa-
tiva en términos de impulso para el cam-
bio, implicación y participación activa, 
interacción con grupos de interés clave, 
pensamiento disruptivo, formulación de 
nuevas metas, conducta innovadora, 
compromiso de los empleados, integri-
dad y ética, responsabilidad ambiental, 

comunicación estratégica y alineación 
con la visión y estrategia institucional. 

En esta perspectiva, los docentes par-
ticipantes, referente a los indicadores re-
lacionados con Impulso para el cam-
bio, Implicación y participación ac-
tiva y la Interacción con los grupos de 
interés clave, que pertenecen a la di-
mensión Facilitación del cambio, pre-
sentaron los siguientes resultados. El 
89% se encuentran entre totalmente de 
acuerdo y de acuerdo, en cuanto a la 
existencia de Impulso para el cambio en 
los directivos, un 3% no se expresó ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. Así mismo, el 
92% de los docentes están entre total-
mente de acuerdo y de acuerdo en que 



Jannise Méndez de Silva; Rosa Guerra Núñez y Rainner López Brito  

Liderazgo y cultura organizacional en una institución educativa con el modelo de gestión…  

 

 

154 

hay implicación y participación activa 
de los directivos, el 100% de las opinio-
nes estuvieron entre totalmente de 
acuerdo y de acuerdo en que los docen-
tes muestran Interacción con los grupos 
de interés clave. 

Cabe destacar que, a partir de los in-
dicadores relacionados con Pensamien-
to disruptivo, Formulación de nuevas 
metas y Conducta innovadora, que 
pertenecen a la dimensión Estimulación 
de la creatividad e innovación, surgie-
ron los siguientes resultados. El 82% de 
las opiniones de los docentes confirman 
estar entre totalmente de acuerdo y de 
acuerdo con la existencia de Pensa-
miento disruptivo en los directivos, un 
5% se manifestó con neutralidad. Ahora 
bien, para el indicador Formulación de 
nuevas metas, el 100% estuvieron entre 
totalmente de acuerdo y de acuerdo en 
que los directivos se plantean las nuevas 
metas. Cabe destacar que, el 97% de los 
docentes están entre totalmente de 
acuerdo y de acuerdo en que hay Con-
ducta innovadora en los directivos. 

En lo que concierne a los indicadores 
relacionados con Nivel de compromiso 
de los empleados, Integridad y ética y 
la Responsabilidad con el impacto en 
el ecosistema, que pertenecen a la di-
mensión Cultura y valores, presentaron 
los siguientes resultados. El 100% de los 
docentes están entre totalmente de 
acuerdo y de acuerdo en que hay Nivel 
de compromiso de los empleados con 
los directivos, el 100% confirman estar 
entre totalmente de acuerdo y de acuer-
do con la existencia de Integridad y ética 
en los directivos y el 71% estuvieron en-
tre totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que los directivos muestran Respon-
sabilidad con el impacto en el ecosis-
tema. 

En efecto, de los indicadores relacio-
nados con Comunicación y despliegue 
de estrategias, y Alineación con pro-
pósito, visión y estrategia, que pertene-
cen a la dimensión Propósito, visión y 
estrategia, surgieron los siguientes re-
sultados. El 95% de las opiniones de los 
docentes confirman estar entre total-
mente de acuerdo y de acuerdo en que 
existe Comunicación y despliegue de es-
trategias en los directivos, y el 100% de 
las opiniones estuvieron entre total-
mente de acuerdo y de acuerdo en que 
los docentes muestran Alineación con 
propósito, visión y estrategia. 

A continuación, se analizan las varia-
bles formuladas a la luz de los resultados 
encontrados. 

En general la dimensión Facilitación 
del cambio de la variable Liderazgo, ob-
tuvo una manifestación de existencia en 
un 73% para los docentes y 94% para los 
directivos y coordinadores, lo que nos 
indica que el liderazgo está propenso a 
generar las condiciones para el cambio y 
la transformación. Al contrastarlo con 
los principios y criterios del modelo 
EFQM, observamos que estos resultados 
se alinean, ya que se crean las condicio-
nes para hacer realidad el cambio.  

Los estudios de Pérez et al. (2020) y 
Pirela (2010), coinciden en resaltar el 
papel crucial del liderazgo y la cultura 
organizacional en la gestión efectiva de 
las instituciones educativas. Estos auto-
res identifican estos elementos como pi-
lares fundamentales para el logro de la 
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excelencia educativa y el desarrollo in-
tegral de los estudiantes. 

El análisis presentado resalta una 
brecha significativa entre la percepción 
de los directivos y coordinadores (93%) 
y la realidad vivenciada por los docentes 
(67%) en relación con la estimulación de 
la creatividad e innovación en la institu-
ción. Esta discrepancia, enmarcada en la 
dimensión Liderazgo del modelo 
EFQM, invita a una reflexión profunda 
sobre las estrategias y acciones imple-
mentadas para fomentar la creatividad e 
innovación en el ámbito educativo. La 
experiencia de las instituciones Lasallis-
tas con la implementación del modelo 
EFQM ha demostrado resultados tangi-
bles y beneficios concretos en diversas 
áreas, incluyendo la estimulación de la 
creatividad e innovación. La adaptabili-
dad del modelo, el enfoque en procesos, 
la permanencia del personal docente y el 
liderazgo directivo como pilar funda-
mental han sido elementos clave para el 
éxito de su implementación en este ám-
bito. 

Para la dimensión Cultura y valores 
perteneciente a la variable Cultura orga-
nizacional, la presencia fue del 86% para 
los docentes y 90% para los directivos y 
coordinadores, lo cual viene a reforzar lo 
sostenido por Rodas y Pérez (2021), en 
cuanto a que, generando un clima de tra-
bajo y participación propenderá a una 
mejor gestión escolar y por ende calidad 
educativa. De donde se desprende que, 
cuando hay compromiso, integridad y 
ética, así como, responsabilidad con el 
ecosistema, se genera buen clima de tra-
bajo y participación. 

En cuanto a la dimensión Propósito, 
visión y estrategia, de la variable Cul-
tura organizacional, según las opiniones 
se alcanzó una presencia del 94% para 
los docentes y 98% para los directivos y 
coordinadores. Como se señaló previa-
mente, de acuerdo a Llanos y Bell 
(2018), la cultura organizacional se re-
fiere a los patrones de supuestos básicos 
compartidos como creencias, valores y 
normas que influyen en los comporta-
mientos de los miembros de la organiza-
ción. De lo cual se desprende, que exis-
ten rasgos distintivos de una cultura or-
ganizacional sólida, en la institución ob-
jeto de esta investigación. 

Conclusiones 

La implementación del modelo Euro-
pean Foundation for Quality Manage-
ment, EFQM, en el Colegio La Salle La 
Colina ha sido un proceso enriquecedor 
que ha permitido identificar las fortale-
zas, áreas de mejora que pueden ser uti-
lizadas para alcanzar aún mayores nive-
les de excelencia educativa. 

En atención a la relación de las for-
mas de liderazgo y cultura organizacio-
nal del personal directivo, coordinadores 
y docentes con el modelo EFQM, se 
concluyó que el liderazgo ejercido por 
los directivos y coordinadores de la ins-
titución, poseen rasgos significativos 
con respecto a un liderazgo facilitador 
del cambio (94%), así como, estimula-
dor de la creatividad y la innovación 
(93%). De la misma manera, se deter-
minó que los directivos y coordinadores, 
poseen características de cultura com- 
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partida y valores propios (90%), conju-
gados con la existencia de propósito, vi-
sión y estrategia institucional (98%). En 
el mismo orden de ideas, se registró que 
el liderazgo ejercido por los docentes de 
la institución, poseen rasgos determi-
nantes de un liderazgo facilitador del 
cambio (73%).  

Adicionalmente, se observó que a los 
docentes los singulariza una cultura y 
valores propios (86%), enlazados con la 
existencia de propósito, visión y estrate-
gia institucional (94%), todos estos as-
pectos afines e íntimamente identifica-
dos con los principios y criterios que 
propone el modelo EFQM. No obstante, 
se debe hacer la salvedad que, para los 
docentes, la evaluación de los indicado-
res de pensamiento disruptivo (56%), y 
formulación de nuevas metas (50%), de-
jan un espacio claro para generar áreas 
de mejora al respecto. Igualmente, la 
evaluación general de directivos, coordi-
nadores y docentes, concerniente al in-
dicador responsabilidad con el impacto 
en el ecosistema (67%), representa una 
oportunidad para establecer planes de 
acción en pro del mismo.  

A partir de los datos obtenidos me-
diante el cuestionario, se puede asegurar 
que el modelo de evaluación institucio-
nal basado en el EFQM, permite valorar 
satisfactoriamente la calidad del lide-
razgo y la cultura organizacional que 
ejerce el personal directivo, coordinado-
res y docentes del Colegio La Salle La 
Colina.  

El modelo EFQM se presenta como 
una herramienta valiosa para aquellas 
organizaciones que buscan alcanzar la 
excelencia de manera sostenible, crean-

do un impacto positivo en sus colabora-
dores, clientes, proveedores y la socie-
dad en general. 
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Resumen 

Se define educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a diversi-

dad de necesidades en los educandos, mediante la participación del aprendizaje 

donde se reduzca la exclusión del sistema educativo; a pesar de ello, actualmente un 

número de docentes en instituciones educativas de Colombia, aun cuando apoyan su 

acción escolar en el aprendizaje constructivista, se visualiza una acción poco activa 

con perturbaciones cognitivas en relación con la inclusión educativa, impidiendo que 

los alumnos sean excluidos de actividades escolares comunes. El objetivo del pre-

sente trabajo fue establecer la importancia de educación inclusiva durante el apren-

dizaje de habilidades lectoras en estudiantes de primaria en instituciones educativas 

del municipio Agustín Codazzi, Departamento del Cesar, Colombia. En su funda-

mentación teórica se tomaron planteamientos de Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), 

Torrego y Monge (2018), Ocampo (2018), entre otros. La metodología se enmarca 

en paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transe-

ccional y de campo. La muestra estuvo constituida por 7 coordinadores y 34 docen-

tes. En cuanto a los resultados, se visualizó la importancia de educación inclusiva 

para desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes. Según los participantes del 

estudio, con apoyo de ejes pedagógicos, académicos y didácticos, es posible fortale-

cerlas con estrategias innovadoras. Como conclusión se destaca que docentes y coor-

dinadores consideran fundamental el manejo de la educación inclusiva para la prác-

tica asertiva de habilidades lectoras en estudiantes de básica primaria. 
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Inclusive education: importance during the  

learning of reading skills in primary students,  

Agustín Codazzi municipality, Colombia 
 

 

Abstract 

Inclusive education is defined as the process of identifying and responding to the 

diversity of needs of learners, through participation in learning where exclusion from 

the educational system is reduced; Despite this, currently a number of teachers in 

educational institutions in Colombia, even when they support their school action in 

constructivist learning, show little active action with cognitive disturbances in rela-

tion to educational inclusion, preventing students from being excluded from com-

mon school activities. The objective of this work was to establish the importance of 

inclusive education during the learning of reading skills in primary school students 

in educational institutions of the Agustín Codazzi municipality, Department of Ce-

sar, Colombia. In its theoretical foundation, approaches were taken from Valarezo, 

Sánchez and Aldeán (2022), Torrego and Monge (2018), Ocampo (2018), among 

others. The methodology is framed in a positivist paradigm, with a quantitative ap-

proach, non-experimental, transectional and field design. The sample consisted of 7 

coordinators and 34 teachers. Regarding the results, the importance of inclusive ed-

ucation to develop reading skills in students was visualized. According to the study 

participants, with the support of pedagogical, academic and didactic axes, it is pos-

sible to strengthen them with innovative strategies. In conclusion, it is highlighted 

that teachers and coordinators consider the management of inclusive education to be 

essential for the assertive practice of reading skills in primary school students. 

Keywords: Inclusive education; reading skills; academic axes; teacher training; 

teaching strategies.  

 

Introducción 

En las Instituciones Educativas 
Agustín Codazzi, Las Flores y Luis Gi-
raldo, tomadas como ámbito de la inves-
tigación, se ha venido observando cier-

tas debilidades encontradas en estudian-
tes durante las clases de lenguaje dadas 
por los docentes, donde algunos mues-
tran poca preocupación por ellos al mo-
mento de elaborar actividades inheren-
tes con los procesos lectores, lo cual les 
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impide comprender lo que escriben, 
donde simplemente el maestro se limita 
a determinar el tiempo de ejecución de 
las mismas. 

Partiendo una cosmovisión en la edu-
cación, es importante destacar la orien-
tación didáctica en la creación de cono-
cimientos, autonomía y participación del 
ser humano, donde la construcción de 
juicios de su propio proceso de aprendi-
zaje individual o grupal ayuda a experi-
mentar y explorar aspectos significati-
vos basados en la construcción activa 
del conocimiento. En observancia como 
planteamiento relacionado con esta te-
mática, puede expresarse que quienes 
reciben una escasa o mala educación li-
mitan su cosmovisión educativa, ha-
ciendo posible su exclusión del sistema 
educativo lo cual impide asimilar cono-
cimientos necesarios en su entorno so-
cial. 

Educo (2023), mencionando la obra 
de Daniel Goleman, expresa que la 
educación es una actividad social nece-
saria e importante en la vida de todo niño 
o adolescente, ya que se ha comprobado 
que las personas que viven aisladas, so-
cial y educativamente no desarrollan ha-
bilidades para enfrentar los retos que 
hoy día la sociedad impone a ritmos ace-
lerados, haciendo que tales habilidades 
disminuyan por la falta de práctica y 
aprendizaje, lo que se traduce en una ex-
clusión del proceso educativo. 

En criterio de Valarezo, Sánchez y 
Aldeán (2022), el modelo educativo de 
inclusión ha venido siendo difundido 
desde la década de los años 70 en Eu-
ropa, e igualmente a partir de los 90 en 

Latinoamérica, estando el mismo vincu-
lado con la necesidad de reconocer múl-
tiples situaciones de vulnerabilidad ex-
perimentadas por un colectivo de perso-
nas en situación irregular, buscando así 
promocionar enfoques educativos nove-
dosos, cuando la educación a nivel mun-
dial ha estado marcada por la exclusión, 
especialmente en los más pobres y mi-
norías ya sean étnicas, sociales o culturales. 

Partiendo del interés por la temática 
en referencia se podrá lograr una ade-
cuada educación inclusiva, que permita 
propiciar cambios conducentes al forta-
lecimiento y desarrollado de habilidades 
lectoras en los educandos en cualquier 
nivel escolar, con el apoyo de tecnolo-
gías educativas novedosas; que el do-
cente consolide estrategias innovadoras 
y creativas que faciliten la enseñanza de 
la lectoescritura. Con la incorporación 
de estas herramientas en el aula es posi-
ble que se afiancen y mejoren sus com-
petencias lectoras.  

Lo referenciado, obedece a los linea-
mientos a nivel mundial expresados por 
el UNICEF (2009) (Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia) y la UNESCO (2009) 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura), donde refieren que una educación 
inclusiva implica que todos los niños y 
jóvenes de una determinada comunidad 
vinculen el aprendizaje de la lectura en-
focado en un buen manejo de sus habili-
dades lectoras, independiente de sus 
condiciones personales, sociales y cultu-
rales, así como también aquellos edu-
candos con alguna discapacidad física o 
cognitiva.  

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/vida/
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Es relevante destacar de acuerdo a 
Reyes et al. (2020), que en el enfoque de 
educación inclusiva, el estudiante en-
marca su acción educativa especial-
mente en el liderazgo pedagógico del 
docente, con la utilización de metodolo-
gías participativas y centradas en el 
alumnado como elemento clave, sobre el 
cual se configura la orientación para la 
inclusión educativa; por ello, los educa-
dores debe promover buenas prácticas 
inclusivas y realizar formación docente 
de metodologías activas y que favorez-
can este enfoque. 

Actualmente en el enfoque de Educa-
ción Inclusiva, se observa en los debates 
de la educación en América latina, según 
UNESCO (2009), que cada vez han sido 
privilegiadas más personas, pero siguen 
existiendo en estas regiones desiguales 
como lo reflejan sus sistemas educati-
vos, ya que la inclusión educativa ha 
avanzado en algunas regiones, tal el caso 
de Chile y Paraguay que tienen marcos 
legislativos, donde incluyen educación 
para todos y no solamente para discapa-
cidad sino para situaciones y contextos 
de otros grupos sociales. 

A partir del año 2017, fue expedido 
por la Presidencia de la República de 
Colombia (2017), el Decreto 1421, me-
diante el cual se reglamenta el marco de 
educación inclusiva y su atención a la 
población con estudiantil sin obviar a 
aquellos educandos con alguna discapa-
cidad,  dicho decreto reconoce y valora 
de manera pertinente la diversidad de 
características, intereses, posibilidades y 
expectativas de niños, adolescentes y jó-
venes, siendo su objetivo promover su 
desarrollo, aprendizaje y participación  

en un ambiente de aprendizaje común, 
donde no exista discriminación o exclu-
sión, garantizando los derechos huma-
nos, apoyos y ajustes razonables reque-
ridos en su proceso educativo, a través 
de prácticas, políticas y culturas que eli-
minan las barreras existentes en el en-
torno educativo colombiano .  

No obstante, a pesar del mismo de-
creto 1421, actualmente un importante 
número de docentes en las instituciones 
educativas de Colombia, aun cuando 
apoyan su acción escolar en la teoría del 
aprendizaje constructivista, según lo ex-
presado por Burgos (2019), no han lo-
grado sentar bases para un aprendizaje 
activo y autorregulado que propicie una 
inclusión educativa donde ayude a evitar 
en los educandos perturbaciones cogni-
tivas, a las cuales se enfrentan al ser ex-
cluidos de actividades comunes en la es-
cuela. 

Al indagar sobre los fundamentos 
teóricos enmarcados en educación inclu-
siva y su relevancia en los procesos para 
desarrollar habilidades lectoras en estu-
diantes de primaria, se hace necesario 
establecer criterios tomando en cuenta 
planteamientos de autores especialistas 
en este campo académico, citándose en-
tre ellos a Franco y Gómez (2021), quie-
nes se refieren que el tema de inclusión 
y formación lectora, permite la com-
prensión de la realidad individual y co-
lectiva de los estudiantes de educación 
básica primaria y secundaria en el ám-
bito educativo y familiar, ya que de esta 
manera, la formación lectora y literaria 
puede ser manejada por el docente como 
una estrategia, entre otras que posibili-
tan y fortalecen los procesos de inclu-
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sión educativa en cuanto a la lectura crí-
tica de los alumnos en su contexto esco-
lar y comunitario. 

De igual modo Ruiz y Chen (2021), 
refieren que al hablar de inclusión en la 
educación, ha cobrado auge en la última 
década impulsada por la agenda mun-
dial, donde sistemáticamente las habili-
dades lectoras se ha venido relacionando 
con estudios empíricos sobre la inclu-
sión en educación y su relación con los 
procesos lectoescritores en el ámbito de 
la gestión educativa, lo cual permite 
identificar los principales conceptos y 
estructurar las estrategias más frecuen-
tes, así como conocer las tendencias y 
vacíos que presentan los educandos en 
su acción escolar diaria. 

El enfoque teórico de las bases didác-
ticas y comunicativas del lenguaje, re-
quiere analizar y describir las potencia-
lidades con la finalidad de fortalecer la 
lectura como marco comprensivo con-
ducente a identificar las dificultades 
epistemológicas que contradicen la edu-
cación inclusiva a la luz del discurso de 
igualdad de oportunidades. En atención 
a ello, Burgos (2019), expresa que es im-
portante concebir el campo de reivindi-
cación pedagógica respecto a los desa-
fíos que enfrenta la inclusión de todos 
los estudiantes en materia de habilidades 
lectoras, lo cual permite dar respuestas 
socioeducativas en materia de lectura, 
cuando hoy día no se logran enfrentar 
los desafíos transontológicos propios del 
enfoque de educación inclusiva, donde 
se analicen procesos de mediación lin-
güística y su relación con condiciones 
necesarias a promover un sistema didác-
tico que facilite el discurso escrito. 

Bajo esa percepción, se hace necesa-
rio analizar las condiciones didácticas 
asumidas por los docentes del nivel bá-
sico primario en instituciones educativas 
del municipio de Agustín Codazzi, que 
promuevan la facilitación de la lectura 
en todos aquellos estudiantes que por di-
versas razones evidencian dificultades 
para avanzar hacia una comprensión 
más activa y generativa de aquello que 
leen. En atención a ello puede decirse 
que la lectura, como pertinencia cultural 
y social, no sólo establece una relación o 
condición de aceptabilidad acerca de 
cómo comunicarse con otros, sino como 
nuevas formas de homogenización basa-
das en el respeto a las diferencias indivi-
duales, reconociendo que la promoción 
y desarrollo de la lectura es un derecho 
básico de todo ser humano. 

Consecuentemente con lo anterior, al 
hacer énfasis en la importancia de la 
educación inclusiva  para desarrollar ha-
bilidades lectoras en estudiantes de edu-
cación básica primaria, es necesario  que 
todo docente del nivel primario se apoye 
en métodos didácticos para mejorar la 
comprensión lectora a través de acciones 
estratégicas, que desplieguen en el estu-
diantado multiplicidad de estructuras 
textuales, y plantearse en torno a la ne-
cesidad de una gramática escolar basada 
en las diferencias presente en los proce-
sos de escolarización, con la idea de po-
ner en marcha nuevas formas de promo-
ver en los estudiantes la lectura apoyada 
en una educación inclusiva en su espacio 
escolar. 

Tomando en cuenta una educación 
inclusiva de calidad, es posible lograrla 
con la relación lectura e inclusión, donde 
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se explique y entienda el desarrollo de 
habilidades para la comprensión lectora 
en los estudiantes del nivel básico pri-
mario, en instituciones educativas del 
municipio de Agustín Codazzi, Cesar en 
Colombia, entendiéndose el mismo 
como un proceso de diálogo personal 
con el texto, donde interviene el pensa-
miento estratégico, y el alumno como 
lector logre construir significados de 
modo activo, compartido y autorregu-
lado, hacia la construcción de su propio 
aprendizaje escolar, donde tome con-
ciencia que lo leído es significativo para 
él como lector crítico. 

Cabe destacar que, en las institucio-
nes educativas bajo estudio, en torno a 
las debilidades encontradas en los estu-
diantes durante las clases de lenguaje, 
visualizado durante el acompañamiento 
a los maestros como parte de supervi-
sión, algunos docentes no muestran 
preocupación por sus estudiantes al mo-
mento de elaborar actividades inheren-
tes con procesos lectores. Tal acción im-
pide comprender lo escrito, ya que sim-
plemente el maestro se centra solo en el 
tiempo de ejecución de tales actividades, 
obviando que una manera de lograr que 
los alumnos sean lectores activos, deben 
entender que la forma de leer fluida-
mente y lograr reproducir un texto ade-
cuadamente, es esencial que aprendan a 
decodificar las pautas de la lectura e im-
pulsar la buena disposición para desarro-
llar habilidades y destrezas cognitivas, 
como exactitud, velocidad lectora y me-
morización literal del texto.  

Del mismo modo, también durante el 
acompañamiento académico otro as-
pecto detectado como debilidad, es 

cómo un importante número de estu-
diantes simplemente leen con la creencia 
que el contenido del texto no puede ser 
cuestionable por el docente, por ello en 
ocasiones no toman en cuenta el apoyo 
de conocimientos previos aportados por 
el maestro, ello indudablemente induce 
a desajustes lectores durante la com-
prensión literal, llevando al educando a 
tener problemas para recordar y respon-
der a las preguntas que le formulen para 
evaluar si ha comprendido lo leído.  

Esta situación les impide comprender 
lo que escriben, y simplemente el maes-
tro se limita a determinar el tiempo de 
ejecución de éstas, así mismo obvian 
que para ser lectores activos los alumnos 
deben entender que para leer fluida-
mente y reproducir el texto adecuada-
mente, es necesario que aprendan a de-
codificar, las pautas de la lectura e im-
pulsar la buena disposición para desarro-
llar habilidades y destrezas cognitivas, 
como exactitud, velocidad lectora y me-
morización literal del texto.  

En el contexto donde ocurre la pro-
blemática enunciada y con base a la ob-
servación, se ha podido detectar que al 
momento de ejecutar actividades de lec-
tura en los educandos, los docentes uti-
lizan con frecuencia textos escritos 
donde únicamente se apoyan en estrate-
gias generales de forma grupal, a la es-
pera que el alumno mejore la compren-
sión lectora por modo propio, lo que por 
supuesto crea ciertas dificultades para 
lograrlo adecuadamente, obviando el 
maestro que una estrategia implemen-
tada de manera individual, indudable-
mente genera mayor interés en ellos por 
la lectura.  
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Por último, puede hacerse énfasis, 
que la tarea de leer no es concebida por 
el alumno como una oportunidad para 
mejorar sus niveles de comprensión lec-
tora en la búsqueda de construirla con 
base a una función más profunda, crítica 
y personal, lo cual se presenta debido a 
la poca atención prestada por ellos a las 
indicaciones e inferencias dadas por el 
profesor haciendo caso omiso a ellas e 
interpretándolas a su propia manera. 
Así, el objetivo del presente trabajo fue 
establecer la importancia de educación 
inclusiva durante el aprendizaje de habi-
lidades lectoras en estudiantes de prima-
ria en instituciones educativas del muni-
cipio Agustín Codazzi, Departamento 
del Cesar, Colombia. 

Fundamentación teórica 

Entre los sustentos teóricos que 
conllevaron a establecer un marco re-
ferencial adecuado, se establecen con-
sideraciones que buscan enfatizar as-
pectos de interés para la misma.  

Criterios sobre Educación 

Inclusiva 

La Educación Inclusiva es un con-
cepto mediante el cual se reconoce el de-
recho que tienen los niños, adolescen-
tes, jóvenes y adultos, a una educación 
de calidad, donde según Valarezo, Sán-
chez y Aldeán (2022), reconoce que ni-
ños y adolescentes, al igual que todas las 
personas tienen los mismos derechos, 
sin discriminación alguna, permitiendo 
que todos puedan beneficiarse de una 
enseñanza adaptada a sus necesidades y 
realidades. Así mismo, Reyes et al. 

(2020), refieren que la educación inclu-
siva ha tomado relevancia y se ha imple-
mentado en diferentes países y contextos 
educativos, ello implica el diseño y la 
implementación de estrategias que ga-
ranticen una educación para todos a par-
tir de un trabajo mancomunado entre los 
diferentes actores del sistema educativo. 

La UNESCO (2009), define la educa-
ción inclusiva como el proceso de iden-
tificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los educandos a 
través de una mayor participación en el 
aprendizaje, la cultura y la comunidad 
para reducir la exclusión dentro y fuera 
del sistema educativo. Tal es el caso de 
la investigacion, en lo concerniente al 
derecho a recibir el alumno durante su 
educacion conocimientos previos para 
mejorar su formación como lectores 
habituales.  

Ejes académicos para la  

formación docente bajo  

educación inclusiva 

Actualmente desde el currículo de 
una educación inclusiva, se aboga por 
que los docentes traten de equiparar las 
herramientas mentales necesarias a to-
dos los lectores, para afrontar el proce-
samiento y la resolución de problemas 
de comprensión, con una cantidad im-
portante de información escrita produ-
cida desde la instrucción académica ac-
tual. Reyes et al.  (2020), expresan que 
los elementos a considerar están repre-
sentados en cuatro grandes ejes para la 
formación que deben tener todo docente 
bajo un contexto inclusivo de desarrollo 
para la comprensión lectora en los estu-
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diantes; no obstante, según el autor refe-
renciado se presentan los ejes docentes 
para la inclusión educativa. 

1. Eje formación pedagógica. Un 
docente formado para la inclusión edu-
cativa requiere contar con una amplia y 
sólida formación pedagógica, por lo cual 
los postulados de la pedagogía activa 
apropiados a partir de grandes pedago-
gos son de gran utilidad para contar con 
competencias que lleven a flexibilizar 
espacios de enseñanza y aprendizaje a 
partir de propuestas cognitivas y expre-
sivas de los niños, niñas y jóvenes de 
sectores vulnerables. 

En opinión de Ocampo (2018), la for-
mación pedagógica podría complemen-
tarse con el conocimiento del contexto y 
la sensibilidad de las condiciones psico-
sociales del alumno, lo cual lo lograría 
un docente formado para la inclusión, a 
través de su aproximación a los proble-
mas educativos planteados a partir de lo 
que se conoce como Ciencias de la Edu-
cación (sociología, psicología, historia), 
las cuales podrían enfocarse a partir del 
análisis de casos en instituciones que 
tengan programas innovadores en mate-
ria de inclusión educativa. 

2. Eje formación didáctica. Formar 
un docente para la inclusión educativa es 
fundamental, el manejo del conoci-
miento adecuado y un amplio repertorio 
de estrategias didácticas, que permitan 
llegar con la metodología más adecuada 
a las condiciones de los alumnos, de tal 
manera que pueda atender sus especifi-
cidades. En tal sentido, Valarezo, Sán-
chez y Aldeán (2022), señalan que la in-
clusión educativa requiere formatos di-

dácticos con especificidad, donde se ob-
vie el predominio del aprendizaje me-
morístico, falta de conexión de aprendi-
zajes con la realidad vivida, ausencia de 
elementos básicos de la cultura del 
alumno, redes de información y deporte, 
entre otros contenidos del aprendizaje.  

3. Eje formación ética. La forma-
ción de maestros para la inclusión edu-
cativa conforme con Valarezo, Sánchez 
y Aldeán (2022), exige que se enfatice 
en su compromiso social donde su plan 
de estudios incluya el conocimiento y 
apropiación de competencias ciudada-
nas, entendidas como todas aquellas que 
forman para la vida en común, tales 
como las normas relativas al código de 
la infancia y adolescencia, de acuerdo 
con el marco de conferencias internacio-
nales sobre estos temas, lo cual han sido 
de utilidad para determinar derechos y 
deberes de niños y jóvenes con dificul-
tades en la escolarización. No obstante, 
una de las mayores dificultades para los 
niños al ingresar a las instituciones edu-
cativas es la referida a normas, reglas, 
autoridad, límites en las relaciones, 
tiempos, espacios y así como la forma de 
vestirse; en fin, en aquellas cosas que 
rompen la homogeneidad de la institu-
ción educativa.  

4. Eje formación en investigación. 
La formación del docente para la inclu-
sión educativa acorde con la percepción 
de Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), 
privilegia la sistematización de expe-
riencias como estrategia para producir el 
saber pedagógico, favoreciendo la refle-
xión del maestro sobre su quehacer coti-
diano, buscando de igual modo la inclu-
sión educativa como esa posibilidad de 
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producción de saber, ya que los docen-
tes que trabajan en sectores vulnerables 
se sensibilizan frente a ella. Por lo tanto, 
reflexionar y sistematizar sus experien-
cias permitirán reconocer aquellas estra-
tegias que la favorecen y le permitan 
identificar los formatos didácticos perti-
nentes para el trabajo con niños y jóve-
nes, garantizando su derecho a una edu-
cación de calidad.  

Habilidades lectoras 

Según Díaz (2006), son procesos que 
están presente en el ámbito escolar en to-
dos los niveles educativos; son conside-
radas una actividad crucial para la po-
tenciación del aprendizaje escolar, 
puesto que, a través de estas habilidades 
los estudiantes procesan una gran canti-
dad de información mediante la cual ad-
quieren, discuten y analizan en las aulas 
de clase y fuera de ellas la lectura de tex-
tos propuestos por medio de la orienta-
ción de sus maestros. Así mismo puede 
decirse que estas se centran más en el 
proceso de enseñanza de habilidades 
simples que en los efectos en los estu-
diantes, para la automatización de la lec-
tura.  

Habilidades de lectura y escritura 

en educación primaria 

En atención a este punto, puede de-
cirse que el docente en el nivel primario 
debe tener como prioridad en su clase 
los objetivos a lograrse en el grado aten-
dido, los cuales deben tener correspon-
dencia con los fines que se pretenden al-
canzar en los estudiantes, en atención a 
ello, (Torrego y Monge, 2018), enfati-
zan que la lectura y la escritura son ha-
bilidades psicolingüísticas básicas, que 

deben desarrollarse de manera eficiente 
en los procesos cognitivos de estudian-
tes en la escuela primaria, por ser este 
nivel educativo donde parte la forma-
ción integral de la personalidad del 
alumno, y donde los conocimientos que 
adquiera, les servirá para toda la vida en 
la medida que los irá perfeccionando en 
los otros niveles educativos.  

En tal sentido, es transcendental que 
el docente desarrolle de manera eficiente 
los procesos metodológicos y didácticos 
de enseñanza de la gramática de la len-
gua española, para precisar secuencias 
didácticas que le conlleven al manejo de 
herramientas donde se concentren acti-
vidades para el desarrollo de las habili-
dades de lecto-escritura en los estudian-
tes en la educación primaria que ellos 
aprendan a leer y escribir comprensiva-
mente. 

Estrategias de enseñanza para 

mejorar habilidades lectoras 

desde la educación inclusiva 

Es necesario enfatizar en algunas es-
trategias que conlleven a afianzar la edu-
cación inclusiva y mejorar la enseñanza 
de habilidades lectoras en los educandos 
del nivel primario. Para los fines perti-
nentes, Armijos, Paucar y Quintero 
(2023), refieren las siguientes. 

1. Estrategias de personalización: 
son estrategias propias del campo de for-
mación, las cuales pueden ser tomadas 
en cuenta para una educación inclusiva 
en la escuela actual. Haciéndose énfasis 
que dentro las estrategias de personali-
zación, se incluyen la creatividad, pen-
samiento crítico y autorregulación, as-
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pectos apoyados en la planificación, re-
gulación y evaluación. No obstante, es-
tas estrategias según Colomina et al. 
(2021), están dirigida a potenciar la im-
plicación de los estudiantes durante el 
sentido de su aprendizaje, ya que me-
diante ellas el docente puede aplicar e 
incorporar estrategias metodológicas ba-
sadas en la personalización, las cuales 
fomentan el compromiso y el aprendi-
zaje significativo en los estudiantes. 

2. Estrategias de ensayo. Para 
Ocampo (2018), estas se refieren a un 
conjunto de estrategias consistentes en 
repetir o practicar la información con el 
fin de codificarla directamente y en rela-
ción con la habilidad para transferir la 
información al sistema de memoria. Es-
tas permiten, además de activar conoci-
mientos previos, seleccionar la idea 
principal, pensar en analogías, hacer in-
ferencias, y hacerse preguntas con la fi-
nalidad de lograr habilidades lectoras 
adecuadas. 

3. Estrategias de cooperación. Es-
tán dirigidas a estimular actitudes de tra-
bajo en grupo y en equipo, lo que in-
cluye compartir información y recursos, 
ayudando a quien lo solicite y pedir 
ayuda cuando sea necesario. En opinión 
de Torrego y Monge (2018), estas han 
dado un gran salto hacia la inserción de 
las estrategias de aprendizaje enseñanza, 
en el mundo actual de tecnología globa-
lizada, ya que reconsideran las mismas 
frente al impacto de las nuevas tecnolo-
gías. 

4. Estrategias cognitivas. De acuer-
do con Yana et al. (2019), son de gran 
incidencia en la actividad de compren-
sión lectora en estudiantes de diferentes 

niveles educativos, como primaria o se-
cundaria, y por lo tanto el buen uso de 
estrategias cognitivas desarrolla habili-
dades de comprensión lectora, logrando 
la meta deseada en todo educador para 
afianzar en sus alumnos la comprensión 
del texto y pueda desarrollar criterios de 
desempeño cada vez más complejos en 
su comprensión lectora, lo cual es fun-
damental para afianzar la educación in-
clusiva.  

Metodología 

La metodología aplicada se enmarca 
en el paradigma positivista, con enfoque 
cuantitativo, ya que explica de forma 
sistémica los fenómenos observables a 
través de la recolección de datos, anali-
zados mediante técnicas matemáticas, 
estadísticas o informáticas. La investiga-
ción es de tipo no experimental, transec-
cional, descriptiva, apoyada en un di-
seño de campo; esto implica la recopila-
ción y análisis de datos cuantificables 
sin manipular variables, en un tiempo 
único, describiendo el fenómeno bajo 
estudio (Hernández-Sampieri y Mendo-
za, 2018). 

La investigación se llevó a cabo en el 
municipio Agustín Codazzi, Departa-
mento del Cesar en Colombia, el cual 
educativamente se divide en corregi-
mientos urbanos y rurales. Se seleccio-
naron las tres instituciones que pertene-
cen al corregimiento urbano Casacara: 
I.E. Agustín Codazzi, I.E. Las Flores y 
la I.E. Luis Giraldo. La muestra estuvo 
constituida por siete (07) coordinadores 
y treinta y cuatro (34) docentes del nivel 
básico primario de las instituciones edu-
cativas referenciadas (cuadro 1).  
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Cuadro 1. Distribución de la muestra  

Instituciones Educativas Coordinadores Docentes Total 

Institución Educativa Agustín Codazzi 03 12 15 

Institución Educativa Las Flores 02 12 14 

Institución Educativa Luis Giraldo 02 10 12 

Total 07 34 41 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
Las técnicas de recolección de la in-

formación, según Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2018), son las distintas for-
mas de obtener la información; es decir, 
que son medidas empleadas para reco-
lectar los datos; por ello en una investi-
gación es necesario seleccionar técnicas 
idóneas que faciliten el acercamiento a 
la realidad de estudio. En este trabajo se 
utilizó la técnica de la encuesta, y como 
instrumento un cuestionario (validado 
por expertos), constituido por treinta 
(30) ítems, con cinco alternativas de res-
puestas: Siempre (5), Casi siempre (04), 
algunas veces (03), Casi Nunca (02), y 
Nunca (01), dicho instrumento fue apli-
cado a coordinadores y docentes de las 

instituciones educativas mencionadas en 
el cuadro 1.  

Para el análisis de los resultados, se 
tomó el baremo de interpretación de me-
dia aritmética y desviación estándar, 
con el fin de establecer los criterios de 
relevancia en la determinación la impor-
tancia de educación inclusiva para desa-
rrollar habilidades lectoras en los estu-
diantes (cuadros 2 y 3). Los datos obte-
nidos se colocaron en tablas, donde se 
plasmaron los resultados procesados 
mediante estadística descriptiva a través 
del análisis de frecuencias, porcentajes, 
media aritmética (MA) y desviación es-
tándar (DE). 

 

Cuadro 2. Baremo para interpretación de la media aritmética (MA) 

Intervalo Interpretación 

1,00 a 1,80 Nada importante 

1,81 a 2,60 Poco importante 

2,61 a 3,40 Moderadamente importante 

3,41 a 4,20 Importante 

4,21 a 5,00 Muy importante 

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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Cuadro 3. Baremo para interpretación de la desviación estándar (DE)  

Intervalo Interpretación 

0,81 a 1,00 Muy confiable 

 
0,61 a 0,80 Confiable 

0,41 a 0,60 Moderadamente confiable 

0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

0,10 a 0,20 Muy baja confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

La variable general de estudio, las 
dimensiones y sus indicadores se 

presentan en el cuadro 4. 

 

 

Cuadro 4. Operacionalización de la variable 

Variables Dimensiones Indicadores 

Educación inclusiva 

para desarrollar  

habilidades lectoras 

Ejes académicos bajo el 

enfoque de educación 

inclusiva 

• Formación pedagógica 

• Formación didáctica 

• Formación ética 

• Formación en investigación 

Estrategias para  

mejorar habilidades  

lectoras 

• Estrategias de personalización 

• Estrategias de ensayo 

• Estrategias de cooperación 

• Estrategias cognitivas 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

Resultados y discusión 

A continuación, se presenta el análi-
sis estadístico de los resultados obteni-
dos, la cual fue procesada mediante el 
cálculo de Frecuencia Absoluta (FA) y  

Frecuencia Relativa Porcentual (%), así 
como la Media Aritmética (MA) y Des-
viación Estándar (DE), una vez aplicado 
el instrumento a coordinadores y do-
centes del nivel básico primario (tablas 
1 y 2). 
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Tabla 1. Variable general: Educación inclusiva para desarrollar 

habilidades lectoras. Dimensión: Ejes académicos bajo el  

enfoque de educación inclusiva 

Indicadores  
Formación 

pedagógica 

Formación 

didáctica 

Formación  

ética 

Formación en 

investigación 

Respuesta FA % FA % FA % FA % 

Siempre 24 59 21 51 17 41 20 49 

Casi  

Siempre 
10 24 14 34 16 39 13 31 

Algunas  

Veces 
7 17 6 15 8 20 8 20 

Casi Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 41 100 41 100 41 100 41 100 

 MA DE MA DE MA DE MA DE 

 4,3309 0,7622 4,4572 0,7550 4,4808 0,7619 4,2944 0,7296 

MA total de 

la dimensión 
4,3908 

DE total de 

la dimensión  
0,7522 

Interpretación MA: Muy importante. DE: Confiable 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 
En la tabla 1 se observan los resulta-

dos de la dimensión Ejes académicos 
bajo el enfoque de educación inclu-
siva, con sus respectivos indicadores, 
Formación: pedagógica, didáctica, ética, 
investigación. El mayor porcentaje se 
obtuvo en la formación pedagógica con 
un 59% y el menor, con un 15%, se ob-
tuvo en la formación didáctica. La me-
dia aritmética total de la dimensión fue 
de 4,390825, lo cual permitió evaluarla 
como Muy importante de acuerdo al 
baremo de interpretación. Por otra parte, 

la desviación estándar fue 0,75221, lo 
que permite afirmar, de acuerdo con el 
baremo de interpretación, que es Con-
fiable.  

De acuerdo con estos resultados, 
puede afirmarse que los coordinadores y 
docentes del nivel básico primario en las 
instituciones educativas del municipio 
Agustín Codazzi, le dan importancia a 
los ejes académicos bajo enfoque de 
educación inclusiva, lo cual resulta fun-
damental para desarrollar habilidades 
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lectoras en los educandos bajo espacios 
de enseñanza y aprendizaje, donde el 
docente tome en cuenta el reconoci-
miento de saberes previos de los estu-
diantes para poder desarrollar en ellos 
habilidades lectoras con asertividad.  

Tomando en consideración lo expre-
sado sobre esta dimensión, sus opinio-
nes se confrontan con los planteamien-
tos de Valarezo, Sánchez y Aldeán 
(2022), Ocampo (2018), Vélaz y Vai-
llant (2009), quienes refieren la im-
portancia que los ejes de formación  

docente tienen en el docente, para estar 
en concordancia con las destrezas orales 
que la lectura y escritura aportada a sus 
alumnos, de allí la necesidad que estas 
se desarrollen en el contexto de una edu-
cación inclusiva, donde los educandos 
estén en contacto con la comprensión de 
diferentes tipos de textos, que ayuden al 
fortalecimiento de habilidades lectoras, 
evitando el sesgo pedagógico, que pro-
duce el uso mayoritario de textos narra-
tivos en la escuela tradicional a nivel 
lector y académico de muchos alumnos.  

  

Tabla 2. Variable general: Educación inclusiva para desarrollar 

habilidades lectoras. Dimensión: Estrategias para  

mejorar habilidades lectoras  

Indicadores  
Estrategias de 

personalización 

Estrategias de 

ensayo 

Estrategias de 

cooperación 

Estrategias  

cognitivas 

Respuesta FA % FA % FA % FA % 

Siempre 24 59 21 51 17 41 20 49 

Casi Siempre 10 24 14 34 16 39 13 31 

Algunas Veces 7 17 6 15 8 20 8 20 

Casi Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 41 100 41 100 41 100 41 100 

 MA DE MA DE MA DE MA DE 

 4,3309 0,7622 4,4572 0,7550 4,4808 0,7619 4,2944 0,7296 

MA total de la  

dimensión 
4,5394 

DE total de la  

dimensión  
0,8173 

Interpretación MA: Muy importante. DE: Confiable 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 



En la tabla 2 se presentan los resulta-
dos de la dimensión Estrategias para 
mejorar habilidades lectoras, con sus 
respectivos indicadores, Estrategias: de 
personalización, de ensayo, de coopera-
ción, cognitivas. El mayor porcentaje se 
obtuvo en las estrategias de cooperación 
con un 51% y el menor, con un 19%, se 
obtuvo en las estrategias de personaliza-
ción. La media aritmética total de di-
mensión fue de 4,539425, lo cual permi-
tió evaluarla como Muy importante de 
acuerdo con el baremo de interpretación. 
La desviación estándar de la dimensión 
fue 0,817345, lo que permite afirmar, se-
gún el respectivo baremo de interpreta-
ción, que esta dimensión es Muy confia-
ble.  

Estos resultados reflejan que los 
coordinadores y docentes del nivel bá-
sico primario en las instituciones educa-
tivas del municipio Agustín Codazzi, 
consideran de gran importancia el ma-
nejo de estrategias para mejorar habili-
dades lectoras en educandos, de allí lo 
fundamental de apoyarse con asertivi-
dad en las de personalización, ensayo, 
cooperación y cognitivas, lo cual resulta 
fundamental por calificarlas como he-
rramientas educativas que permiten al 
docente la construcción y aprendizaje 
significativo en la lecto escritura, donde 
desde una educación inclusiva fomenten 
la creatividad y habilidades lectoras en 
los educandos. 

Considerando lo manifestado sobre 
esta dimensión, las opiniones emitidas 
por los coordinadores y docentes se con-
frontan con los planteamientos de Armi-
jos, Paucar y Quintero (2023), Colomina 
et al. (2021), Ocampo (2018), Torrego y 
Monge (2018), Yana et al. (2019), quie-
nes señalan que las estrategias de ense-
ñanza son todas las acciones pedagógi-
cas realizadas por el docente, con el fin 
de facilitar la formación y el aprendizaje 

de los estudiantes, las cuales las confor-
man los escenarios curriculares de orga-
nización de actividades formativas e in-
teractivas del proceso enseñanza y 
aprendizaje, donde se puedan lograr co-
nocimientos, valores, prácticas, procedi-
mientos y problemas propios del campo 
de formación, que puedan ser tomados 
en cuenta para una educación inclusiva 
en la escuela actual. 

En los resultados también se percibe 
que, a partir de nuevos modelos pedagó-
gicos, el docente puede redefinir las 
prácticas académicas en torno a proce-
sos de aprendizaje del educando, los 
cuales deben diferenciarse de prácticas 
tradicionales y lograr la inserción de es-
trategias de enseñanza donde se tome en 
cuenta su vida cotidiana. 

Conclusiones  

Con base a los resultados obtenidos 
se concluye que los coordinadores y do-
centes del nivel básico primario en las 
instituciones educativas del municipio 
Agustín Codazzi, le dan importancia a 
los ejes académicos para la formación 
docente en las áreas de formación peda-
gógica, didáctica, ética y de investiga-
ción; así como a las estrategias de ense-
ñanza centradas en la personalización, 
ensayo, cooperación y cognitivas, todas 
realizadas bajo el enfoque de educación 
inclusiva, lo cual resulta esencial para 
desarrollar habilidades lectoras en los 
educandos.  

Los resultados permitieron corrobo-
rar la importancia de la educación inclu-
siva para desarrollar habilidades lectoras 
en estudiantes, en la consecución de im-
plementar estrategias didácticas innova-
dores mediante los ejes pedagógicos, los 
cuales son de gran interés para el forta-
lecimiento de la lectura. De allí la nece-



Yaidith del Rosario Cabrera 

Educación inclusiva: importancia durante el aprendizaje de habilidades lectoras… 

 

 

174 

sidad de un trabajo organizado y sisté-
mico, donde predomine la disposición 
de todos los actores educativos en torno 
a la postura de una convivencia en la di-
versidad. 

En la actualidad un aspecto de rele-
vancia durante el proceso enseñanza 
aprendizaje es el relacionado con la in-
clusión por ser importante y necesario 
en la educación actual. Es vital educar a 
niños y jóvenes desde la inclusión, como 
algo positivo que repercute en la riqueza 
de sus relaciones sociales, la capacidad 
de comunicación, autoestima y desarro-
llo como persona.  

Educar en la inclusión a través de la 
lectura, puede hacer que todo proceso 
lector en los estudiantes a nivel prima-
rio, juegue un papel fundamental en la 
escuela y en su núcleo familiar, ya que 
mediante ella se pueden atender las ne-
cesidades de niños y jóvenes en su me-
dio ambiente, siendo aquí donde la in-
clusión educativa juega un papel funda-
mental en el desarrollo de habilidad lec-
toras, lo que ayuda a no discriminarlo y 
ofrecerle las mismas oportunidades de 
aprender que todos los demás.  

Para fortalecer las habilidades lecto-
ras en estudiantes del nivel básico pri-
mario en el contexto de educación inclu-
siva, el primer paso es presentarle acti-
vidades interesantes, como deportes, 
teatro o música, como estrategias inno-
vadoras donde aprenden de quien le ro-
dean, y se favorezca el acercamiento y 
entendimiento entre unos y otros aspec-
tos. Por ello la lectura se considera un 
excelente aliado para familias y profesores  

que ayudará a minimizar la exclusión 
ante situaciones discriminatorias, bus-
cando afianzar el valor pedagógico, di-
versidad e inclusión de la lectura como 
algo positivo en el nivel básico primario 
de las instituciones educativas del muni-
cipio Agustín Codazzi, Departamento de 
Cesar, Colombia. 
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Resumen 

La modernidad estuvo marcada por importantes eventos históricos, políticos y filo-

sóficos, que dieron lugar a una nueva concepción de mundo y a la expansión de la 

racionalidad occidental (Restrepo y Rojas, 2010). A lo largo de los siglos, estos idea-

les se han extendido sobre las naciones latinoamericanas, ocultando los lineamientos 

coloniales, produciendo contextos asimétricos, marginación social e imponiendo un 

saber hegemónico, totalizador y eurocentrado. En virtud de lo anterior, el ensayo 

tuvo como objetivo analizar los elementos esenciales de la colonialidad del saber y 

de la propuesta pedagógica decolonial. Entre los principales hallazgos se destacan: 

La permanencia del saber cartesiano, centrado en la certeza del conocimiento y la 

visión mecanicista de la naturaleza (Descartes, 2018), elementos que definirían el 

pensamiento moderno e incidirán significativamente sobre el establecimiento de la 

colonialidad del saber. Además, se cuestiona al eurocentrismo como criterio educa-

tivo omniabarcante y la posibilidad de emprender proyectos de transformación so-

cioeducativa, con un enfoque decolonial y alternativo (Méndez y Padrón, 2023). Fi-

nalmente, se presenta la propuesta pedagógica decolonial, como denuncia abierta a 

la colonialidad del saber y a las prácticas de dominación de la alteridad (Bustos, 

2020). El método utilizado es el hermenéutico-documental. Se concluye que la pe-

dagogía decolonial es un proceso inacabado, que articula múltiples aristas, donde 

convergen distintas luchas sociales, que tienen como horizonte brindar una propuesta 

educativa inclusiva, liberadora, capaz de dialogar con los diversos actores sociales.  

Palabras clave: Modernidad; racionalidad instrumental; colonialidad del saber;  

pedagogía decolonial; inclusión.  
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Coloniality of knowledge: a critical review  

based on decolonial pedagogy 

 

 

Abstract 

Modernity was marked by important historical, political and philosophical events 

that gave rise to a new conception of the world and the expansion of Western ration-

ality (Restrepo and Rojas, 2010). Over the centuries, these ideals have spread over 

Latin American nations, hiding colonial guidelines, producing asymmetric contexts, 

social marginalization and imposing a hegemonic, totalizing and Eurocentered 

knowledge. By virtue of the above, the purpose of the essay was to analyze the es-

sential elements of the coloniality of knowledge and the decolonial pedagogical pro-

posal. Among the main findings, the following stand out: The permanence of Carte-

sian knowledge, centered on the certainty of knowledge and the mechanistic vision 

of nature (Descartes, 2018), elements that would define modern thought and would 

significantly influence the establishment of the coloniality of knowledge. In addi-

tion, Eurocentrism is questioned as an all-encompassing educational criterion and 

the possibility of undertaking projects of socio-educational transformation, with a 

decolonial and alternative approach (Méndez and Padrón, 2023). Finally, the decolo-

nial pedagogical proposal is presented as an open denunciation of the coloniality of 

knowledge and the practices of domination of otherness (Bustos, 2020). The method 

used is hermeneutic-documentary. It is concluded that decolonial pedagogy is an 

unfinished process, which articulates multiple edges, where different social struggles 

converge, whose horizon is to provide an inclusive, liberating educational proposal, 

capable of dialoguing with the various social actors. 

Keywords: Modernity; instrumental rationality; coloniality of knowledge;  

decolonial pedagogy; inclusion. 

 

Introducción 

La racionalidad moderno-occidental 
ha marcado un hito dentro de la historia 
del pensamiento humano, consolidán-
dose a través de posicionamientos filo-
sóficos, como el de René Descartes 

(1596-1650), que han situado las bases 
sobre el conocimiento y su certeza, así 
como de la estructuración mecánica del 
cosmos. Lo anterior constituye un nuevo 
paradigma filosófico, que permeó e in-
fluyó en la confección de las institucio-
nes sociales, los sistemas económicos y 
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la cultura. No obstante, detrás de esta 
universalidad, subyacen dinámicas colo-
niales que han dictaminado las formas 
de ser, pensar, saber y de relacionarse 
con el mundo.  

A tal efecto, resulta importante cues-
tionar la racionalidad instrumental de la 
modernidad y las estructuras coloniales 
que enmascara, mediante la imposición 
del eurocentrismo como criterio válido 
de conocimiento, que suscita la colonia-
lidad del saber, que margina, excluye y 
distancia otras formas de comprender la 
realidad.  

Sustentado en estas premisas, este 
ensayo tiene como objetivo analizar los 
elementos esenciales de la colonialidad 
del saber y de la propuesta pedagógica 
decolonial.  Se trata de una exploración 
hermenéutica-documental. Su alcance 
es teórico y crítico; cuestiona la hege-
monía de la colonialidad del saber y las 
implicaciones de la racionalidad mo-
derno occidental sobre la conformación 
del conocimiento, insistiendo en el res-
cate de las pedagogías decoloniales 
como alternativas liberadoras, transfor-
madoras y requeridas para la transfor-
mación educativa.  

Si bien es un tema trabajado dentro 
del pensamiento crítico latinoameri-
cano, la originalidad de este ensayo se 
sitúa en el establecimiento de conexio-
nes concretas de las teorías decoloniales 
con las propuestas pedagógicas para la 
transformación educativa en América 
Latina. Por lo tanto, para su abordaje, la 
investigación se dividirá en tres seccio-
nes: 1. La confección de la racionalidad 
moderno occidental, que explora sus raí-
ces históricas y filosóficas. 2. El cues-

tionamiento decolonial, donde se desta-
can sus posicionamientos centrales con-
tra la racionalidad moderno occidental y 
su impacto sobre la educación 3. La in-
tervención de la pedagogía decolonial, 
como una propuesta que desafía las es-
tructuras educativas actuales. 

Desarrollo 

1. La confección de la racionalidad 

moderno-occidental 

En sentido filosófico, la modernidad 
da inicio con el pensamiento de René 
Descartes, quien formula una serie de in-
terrogantes que interpelarían el saber 
forjado desde la antigüedad. Su pensa-
miento parte del problema del conoci-
miento y de su certeza, hecho que se ex-
tiende a las disciplinas científicas natu-
rales y matemáticas, siendo una cons-
tante en los ambientes académicos mo-
dernos; asimismo, plasma una visión del 
mundo como un todo organizado, cohe-
rente y  mecánico, de modo que, todos 
los elementos situados en el cosmos, in-
cluidos el hombre y la naturaleza, se in-
tegran a una maquinaria universal, sin 
propósito o voluntad, sino que operan 
por medio de una serie de procesos que 
pueden ser explicados por medio de la 
racionalidad humana (Descartes, 2018). 

En sentido histórico, la modernidad 
estuvo acompañada por la conexión de 
diversos factores, como la instauración 
del capitalismo como sistema econó-
mico regente; el avance de la ciencia y 
la tecnología, que dieron lugar a  la ins-
tauración de rutas de navegación más 
precisas y, resultado de esta realidad, las 
conquistas continentales tomaron nue-
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vas dimensiones, al imponer el rompi-
miento con la fe, al cuestionar el poder 
de la iglesia, desplazando lo religioso, 
reconociendo la primacía de la razón eu-
rocentrada, la creación de Estados na-
cionales, el universalismo filosófico, la 
fragmentación del saber, que influyó en 
la búsqueda de conocimientos desperso-
nalizados y abstractos (Restrepo y Ro-
jas, 2010). 

Las derivaciones epistémicas susci-
tadas de la modernidad afectaron direc-
tamente el orden estructural de la reali-
dad, configurando una colonialidad del 
saber, que se ha reinventado en las diná-
micas contemporáneas, dejando una se-
rie de desafíos educativos, que ameritan 
lucha contra estructuras cargadas de 
inequidad, degradación ética y me-
dioambiental, entre otra serie de caracte-
rísticas presentes (Argüello y Anctil, 
2019). Según Castro-Gómez (2000), la 
colonialidad del saber se construye me-
diante un aparataje ideológico que legi-
tima la exclusión de las subjetividades e 
impone, de acuerdo a Walsh (2008), la 
razón instrumental como único criterio 
válido para definir el conocimiento.  

Esta visión ha permeado todos los es-
cenarios educativos latinoamericanos, al 
instaurar una postura universalista con 
respecto al saber, el conocimiento, la 
historia, la educación, la cultura, la filo-
sofía. Plantea una razón desencarnada, 
sin cuerpo, trascendente, sustituyendo la 
relación ancestral del hombre con la na-
turaleza y la alteridad, imponiendo un 
nuevo ordenamiento categorial, susten-
tado en la explotación, progreso y desa-
rrollo (Mejía, 2016).   

Monfrinotti (2021), advierte que la 
modernidad esconde una lógica exclu-
yente, que opera sobre las formas de in-
terpretar el mundo, estableciendo rela-
ciones jerárquicas entre el sujeto mo-
derno (hombre, occidental, blanco) con 
el mundo natural y con la alteridad.  Esta 
conformación discursiva de la moderni-
dad ha venido determinando los modos 
de ser, hacer, conocer y actuar, lo que de-
muestra cómo la modernidad instaura 
una racionalidad antropocéntrica, logo-
céntrica, eurocéntrica, instrumental, mo-
nolítica y colonial. Por esta razón, se re-
quiere de un desplazamiento de los mo-
delos educativos excluyentes, totaliza-
dores, que generan crisis, desencuentros 
entre realidades, actores y factores, que 
han repercutido en el tiempo.   

Lo anterior pone al descubierto el 
sentido de la modernidad, como lo es 
instaurar una colonialidad epistémica, 
una reorganización del saber, fomen-
tando el condicionamiento racial, la do-
minación cultural y la negación del otro. 
En tal sentido, la modernidad lleva a la 
universalización del saber, a la homoge-
neización epistémica, respondiendo a 
necesidades de expansión y de consoli-
dación de modelos económicos, políti-
cos y educativos, que requieren reestruc-
turar la realidad de acuerdo a las necesi-
dades del entorno global. Se legitima, en 
consecuencia, una perspectiva exclu-
yente, donde toda acción educativa debe 
comprenderse a partir de Occidente y de 
sus categorías impuestas.  

En este mismo orden de ideas, la uni-
versalización es vendida como una pro-
puesta neutral, pero que transgrede la  
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visión humanística del saber, de la edu-
cación y del encuentro cultural. De esta 
manera, la modernidad mantiene una 
cara oculta, como lo es la colonialidad y 
las formas de dominación sobre el pen-
samiento, provocando un saber totaliza-
dor, desplazando las cosmovisiones ori-
ginarias y toda perspectiva cognitiva di-
ferente. Bajo esta perspectiva, el hombre 
blanco-occidental se sitúa como la cús-
pide cognitiva, impulsando un racismo 
epistémico, que sustituye el encuentro 
dialógico por categorías absolutas, por 
procesos modernos y eurocéntricos.  

Como criterio de conocimiento, el 
eurocentrismo jerarquiza la realidad y 
establece relaciones asimétricas de po-
der, desplazando identidades e inhabili-
tando formas de acercamiento con la al-
teridad y con prácticas pedagógicas que 
reivindiquen la condición social de los 
individuos. En esencia, los patrones eu-
rocéntricos instaurados sobre el saber 
afectan las formas de concebir y definir 
la historia universal, donde los cuerpos 
de conocimientos son presentados bajo 
una única visión, bajo patrones filosófi-
cos y educativos cónsonos con los idea-
les de la modernidad.  

Como consecuencia, la modernidad 
postula una racionalidad instrumental, 
que es, a su vez, geolocalizada, y llevada 
al resto del mundo, como un condiciona-
miento epistémico totalizador, que silen-
cia otras voces, imaginarios y perspecti-
vas no convencionales. La intención se 
sitúa en establecer una lógica coloniza-
dora, saberes absolutos, que asumen la 
modernidad como único criterio de civi-
lización, subordinando el conocimiento 
a centros y conglomerados de poder in-

telectual y económico. En otras pala-
bras, plantea una hegemonización del 
saber, que dictamina qué, cómo, cuándo 
y dónde conocer, negando la posibilidad 
de todo saber alternativo y de toda narra-
tiva discursiva diferente, introduciendo 
formas de control y fragmentación, so-
cial, haciendo presión sobre la población 
e invisibilizando las luchas pedagógicas 
y andragógicas que cuestionan esta nor-
matividad discursiva. 

2. El cuestionamiento decolonial 

El pensamiento decolonial tiene sus 
fundamentos en el cuestionamiento de la 
racionalidad instrumental de la moderni-
dad, cuyas derivaciones sobre la ciencia, 
el saber y la educación, han creado una 
serie de condicionamientos coloniales 
ineludibles para América Latina y el Ca-
ribe, que han sido distanciadas de la de-
finición estándar de civilización ofreci-
das por el eurocentrismo. La perspectiva 
crítica decolonial centra su atención en 
la construcción de una perspectiva epis-
témica y educativa alternativa e insur-
gente, situada lejos de la normatividad 
hegemónica, de las incertidumbres pro-
cedentes de la globalización, como parte 
del desprendimiento de la matriz colo-
nial, que se define como un engranaje de 
poder, que conduce a la exclusión, mar-
ginación e invisibilización de identida-
des.  

Dentro de los postulados centrales 
del pensamiento decolonial, se encuen-
tran las críticas que se exhiben a los con-
dicionamientos coloniales de las catego-
rías precitadas de modernidad y euro-
centrismo, que suelen percibirse como 
pilares esenciales de la colonialidad del 
saber, de las que dependen el ordena-
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miento en centro y periferia, situando a 
Europa como centro de las relaciones 
epistémicas del contexto actual. Con-
forme con lo anterior, el pensamiento 
decolonial interpela el eurocentrismo 
como criterio educativo omniabarcante; 
persigue el rescate de saberes negados 
por la episteme moderna, que ha reorga-
nizado el saber de acuerdo a los dictáme-
nes del poder colonial, conduciendo al 
establecimiento de relaciones asimétri-
cas, cosificando la existencia y despla-
zando identidades y subjetividades, in-
habilitando las formas de comprenderse 
a sí mismo, a la alteridad y la cosmovi-
sión autóctona de los pueblos; se trata de 
un proceso de blanqueamiento progre-
sivo del acto educativo a través de la his-
toria.   

Como puede apreciarse, los enuncia-
dos del pensamiento decolonial se en-
cuentran en diálogo confrontativo con 
las imposiciones coloniales, como recla-
mos irresueltos, que ven en el saber un 
fetiche de poder, dando lugar al encubri-
miento de identidades, tendiendo al res-
cate de posicionamientos emancipado-
res, insurgentes, que han dado preemi-
nencia a la liberación de los sujetos opri-
midos. Igualmente, mantiene un notable 
interés en focalizar los orígenes históri-
cos de la modernidad en la conquista de 
América y su origen filosófico en la fi-
losofía cartesiana, como mecanismos de 
expansión del colonialismo y el sistema 
mundo/moderno, determinados por for-
mas de explotación, de identificación 
con centros de poder global, con la 
subalternización y desplazamiento de 
culturas, que no se adecuan al creci-
miento expansivo del eurocentrismo y 
de las exigencias hegemónicas de uni-

versalización del saber y uniformidad en 
la cultura.   

De esta manera, se concibe la colo-
nialidad como un modo de negar el saber 
alternativo, de mantener ancladas las na-
ciones a contextos de marginación y 
opresión, relacionadas con la matriz co-
lonial, cuya definición puede expan-
dirse, al considerarse un tejido conectivo 
que actúa racionalizando las formas de 
vida, entrelazando la raza, lo étnico, lo 
económico, lo político y lo social, ejer-
ciendo autoridad, deslegitimando la al-
teridad. Es así que se establece como 
prioritario construir un proyecto y accio-
nar epistémico-educativo decolonial, 
como denuncia explícita ante la raciona-
lidad instrumental, sustentada en la cer-
teza del conocimiento, en la fe exacer-
bada en la ciencia, mientras se emplaza 
a la comprensión del ser humano desde 
sus dimensiones complejas, desde la in-
teracción con diversas ramas del saber, 
distanciándole de enfoques totalizadores 
que segmentan la educación y trazan 
fronteras imaginarias entre culturas.  

Evidentemente, el pensamiento de-
colonial es inacabado; se mantiene en 
constante reestructuración, en diálogo 
permanente con teorías educativas, entre 
autores, entrando en conflictividad con 
la realidad, con el desarrollo occidental, 
pero focalizándose en la liberación del 
sujeto oprimido por la hegemonía occi-
dental.  En síntesis, el pensamiento de-
colonial propone el cambio estructural 
de la racionalidad moderno/instrumen-
tal, determinada por la violencia episté-
mica.  

En concordancia con lo anterior, 
Méndez y Padrón (2023), indican que el 
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pensamiento decolonial brinda los ci-
mientos para emprender proyectos de 
transformación social, significando una 
ruptura con los paradigmas establecidos 
por la modernidad. Por esta razón, lo de-
colonial se presenta como un cuestiona-
miento epistémico, político y ontoló-
gico, lo que permite hacer frente a los 
efectos de la colonialidad del saber. 
Desde el accionar alternativo, consolida 
un pensamiento divergente, acompa-
ñado por gestas sociales que reclaman la 
reconstrucción educativa en la sociedad 
latinoamericana, independiente de los 
dictámenes del poder hegemónico glo-
bal. 

El pensamiento decolonial propone 
la resignificación de las identidades, el 
diálogo con el saber periférico, no uni-
versal, buscando la deconstrucción pro-
gresiva de los supuestos teórico-prácti-
cos de la modernidad, en tanto se cons-
truye una propuesta educativa desde in-
terpretaciones distintas, desde el distan-
ciamiento con la visión eurocéntrica, 
desde las peculiaridades, circunstancias 
y tensiones surgidas con el mundo occi-
dental. Se trata de un proceso de decons-
trucción del relato hegemónico de la co-
lonialidad del saber, apostando por una 
educación con un enfoque decolonial, 
haciendo del acto educativo un ejercicio 
continuado para la liberación.  

En este sentido, el pensamiento deco-
lonial apunta a la resolución de proble-
máticas sociales concretas, que afectan a 
los habitantes de América Latina y el 
Caribe, a sujetos reales que no pueden 
ser apartados de sus condicionamientos 
y circunstancias peculiares. Se trata de la 
inclusión e integración de los saberes lo-

cales, indígenas, campesinos, de los des-
plazados y excluidos de la hegemonía 
discursiva occidental en la educación, 
mediante la participación activa, refle-
jando sus perspectivas, experiencias y 
capacidad de interpretación ontológica 
del mundo.  

El cuestionamiento decolonial pro-
mueve la inclusión de narrativas no eu-
rocéntricas en el ámbito educativo, en 
concordancia con una visión diversa, 
plural y heterogénea de la realidad de la 
región, lo que implica la revisión de los 
contenidos educativos e insertar voces 
divergentes, que cuestionen los cimien-
tos del saber, permitiendo la afirmación 
de las identidades, conduciendo a un 
proyecto educativo pensado desde la di-
versidad, desde las resistencias intercul-
turales, dialógicas y críticas, que rompen 
con el modelo tradicional y autoritario 
de la educación.  

3. La intervención de la pedagogía 

decolonial 

Como punto de inicio, la pedagogía 
decolonial considera los efectos de la 
colonialidad del saber sobre aspectos es-
pecíficos de la educación, entre los que 
destacan el currículo escolar, las prácti-
cas de enseñanza, la evaluación, el ac-
ceso a la equidad y diversidad de visio-
nes, el condicionamiento racial y lin-
güístico, entre otros aspectos. A sabien-
das de la intervención de la modernidad 
en los espacios escolares, se insta a la 
puesta en práctica de modelos educati-
vos dialógicos, de contacto y encuentro 
con la alteridad.  

En palabras de Méndez (2021:14):  
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Estamos ante la presencia de un 
proyecto educativo que rompe 
con la perspectiva eurocéntrica 
ideada por lo colonialidad del sa-
ber y que apuesta por el acompa-
ñamiento de las experiencias so-
ciales, culturales y epistémicas 
que permiten una transformación 
política de nuestras sociedades 
desde la construcción propia de 
estas pedagogías decoloniales.  

Al ser un proyecto alternativo, la pe-
dagogía decolonial se nutre de las pro-
puestas teóricas de la pedagogía de la li-
beración, cuyo autor más representativo 
es el pedagogo brasileño Paulo Freire 
(1921-1997), quien concebía la educa-
ción como un proyecto político, desti-
nado a solventar las necesidades de las 
clases desposeídas y desfavorecidas, 
oprimidas y desplazadas por la lógica 
dominante. Su pensamiento plantea una 
crítica al capitalismo, a la concepción 
bancaria del saber, a las condiciones de 
poder, alienación y opresión a las que 
son sometidos los estudiantes, al respon-
der a una ideología memorística, donde 
lo importante es dar continuidad a la he-
gemonía establecida (Freire, 2005).  

El fin de la propuesta pedagógica 
freiriana radica en la transformación de 
la realidad socioeducativa, en subvertir 
el contexto de dominación, mediante la 
educación como práctica de la libertad, 
lo que incluye la promoción del diálogo 
crítico y horizontal entre estudiantes y 
educadores, procesos de concienciación, 
de empoderamiento y de participación 
activa dentro de la sociedad (Freire, 
1997). Lo anterior apunta a la emancipa-
ción plena, a la conformación de un con-

texto educativo libre, político, democrá-
tico, activo (Méndez, 2023); dialógico, 
relacional, ético, marcado por la solida-
ridad, el respeto a la alteridad; conectado 
con el mundo, dispuesto a dar lugar a 
diálogos incluyentes, humanizadores y 
liberadores (Suárez, 2023). 

Asimismo, la pedagogía decolonial 
recibe influencia de las prácticas de re-
sistencia, de las luchas para superar los 
contextos de inequidad y exclusión so-
cial, insertándose en zonas vulnerables, 
expuestas a la violencia sistemática de 
las improntas culturales establecidas por 
la modernidad. Como tal, procura rom-
per con los estereotipos sociales, racia-
les y geolocalizados de la educación, 
para emplazar en la construcción de pro-
yectos liberadores y transformadores de 
la realidad social. Esto se evidencia en la 
conformación de luchas interculturales 
contra la hegemonía epistémica, por el 
reconocimiento de las peculiaridades 
culturales, de las racionalidades diver-
gentes, como un proceso crítico en con-
tra de la ordenación moderno colonial de 
la realidad.   

En la perspectiva de Bustos (2020), 
la pedagogía decolonial se presenta co-
mo una denuncia abierta hacia la colo-
nialidad del saber, pretendiendo desen-
mascarar sus prácticas de dominación, 
teniendo como fin la instauración de en-
foques críticos, epistemologías y didác-
ticas alternativas, centradas en la dialo-
gicidad, la alteridad, la capacidad crítica 
y un posicionamiento ontológico valora-
tivo, pertinente y abierto a la transforma-
ción de la realidad. En consecuencia, la 
pedagogía decolonial se inscribe en un 
proyecto práctico y en un compromiso 
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social de transformación educativa, que 
insta al acompañamiento del otro, a 
construir espacios de encuentros, de in-
tercambios, de sensibilización, sin que 
esto signifique renunciar a las diferen-
cias, sino afrontar, desde la diversidad, 
los retos del diálogo y de la escucha, em-
prendiendo etapas de renovación peda-
gógica y de intercambio intercultural.  

Alcanzar la descolonización del sa-
ber no puede darse sólo por el cuestiona-
miento o por la denuncia a esta realidad, 
se requiere iniciar cambios epistémicos 
en los espacios educativos, en las estruc-
turas curriculares que, basados en la in-
tervención decolonial, puedan proponer 
prácticas educativas divergentes, refor-
zadas con el compromiso social, con la 
vinculación con las comunidades, aten-
diendo necesidades específicas y tangi-
bles de la colectividad (Mahecha, 2023). 
Por tanto, se propone cambiar los para-
digmas de la modernidad, basados en el 
eurocentrismo y en la racionalidad ins-
trumental, por la revisión del contexto, 
del lugar, escuchando y dialogando con 
el entorno, la cultura y con la diversidad 
de seres y saberes.  

La dirección de la pedagogía decolo-
nial se encuentra situada en la posibili-
dad de un currículo contextualizado, di-
verso e intercultural, con especial énfa-
sis en realidades y contextos peculiares, 
en la aplicación práctica de los aprendi-
zajes, manteniendo vivo lo propio de 
cada cultura, ante los efectos erráticos de 
la globalización. La clave de esta pro-
puesta pedagógica se centra en la idea de 
comunidad, de rescate del buen vivir, de 
respeto y tolerancia entre las culturas, en 
la protección de la tierra, preservación 

de la naturaleza, haciendo evidente, per-
manentemente, la herida producida por 
la colonialidad del saber y por las prác-
ticas hegemónicas occidentales (Mahe-
cha, 2023).   

En la perspectiva de Walsh (2020; 
2021), la pedagogía decolonial no debe 
limitar su accionar a la academia, la es-
cuela o la universidad. La misma se en-
raíza en lo social, desarrollando pregun-
tas que apuntan a resolver problemas es-
pecíficos, a generar prácticas antihege-
mónicas, acompañadas de metodologías 
diversas, como formas de descentrar la 
colonialidad del saber y los patrones de 
dominación colonial.  Asimismo, sos-
tiene que la pedagogía decolonial es una 
postura de análisis, creación, acción y 
sentimiento, que puede ser activa y con-
tinúa, relacionando el pasado con el pre-
sente y el futuro, involucrando a los pue-
blos, sujetos, conocimientos y territorios 
en el avance de lo pedagógico y lo deco-
lonial.  

Comprendido así, la pedagogía deco-
lonial contempla la pluralidad humana y 
los encuentros interculturales que pue-
den suscitarse a partir de ello. En otras 
palabras, hace factible el diálogo de sa-
beres, el encuentro entre contextos, entre 
particularidades, singularidades y dife-
rencias, donde alumnos y docentes se 
convierten en interlocutores del saber. 
Descolonizar el saber, por ende, implica 
una respuesta intercultural de la pedago-
gía decolonial;  significa la confronta-
ción entre los actores sociales y la aca-
demia, del saber alternativo con el euro-
centrismo. En esencia, busca el recono-
cimiento de los invisibilizados por la 
modernidad occidental, que llegan a los 
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espacios educativos con una visión de 
mundo distinta, con una historia forjada 
desde la periferia (Ortiz et al., 2018). 

Lo anterior presupone un cuestiona-
miento permanente a los posicionamien-
tos academicistas que abogan por la neu-
tralidad del saber. Hecho cuestionable 
desde perspectivas epistemológicas de-
coloniales, en tanto interpelan el saber y 
el acto educativo desde las posibilidades 
de generar cambios sociales, de afectar 
contextos peculiares. Es así que la peda-
gogía decolonial se convierte en una 
propuesta factible, de acercamiento y de 
transformación, como herramienta para 
acortar las brechas sociales y promover 
la inclusión educativa.  

Conclusiones 

En los últimos tiempos, los enfoques 
decoloniales han ganado terreno, evi-
denciado posicionamientos disidentes 
dentro de las ciencias sociales y, en es-
pecífico, en la educación. Se presentan 
como una crítica contundente a la colo-
nialidad del saber, a la vez que aspiran la 
construcción de un proyecto liberador, 
sustentado en una visión epistémica al-
ternativa, donde convergen la teoría y el 
accionar práctico de identidades subver-
sivas e insurgentes, que presentan otros 
relatos e imaginarios posibles.   

El pensamiento decolonial legitima 
las luchas educativas, los mecanismos 
desafiantes en contra de las estructuras 
coloniales del saber, sustentadas en pre-
misas liberadoras, que aspiran una so-
ciedad distinta, entornos igualitarios, in-
cluyentes, conducidas por políticas epis-
témicas bifurcadas, que asumen una 

perspectiva crítica, independiente de los 
lineamientos coloniales. Se sostiene la 
tesis de que el pensamiento decolonial 
no procura simplemente el respeto o la 
tolerancia, tampoco la incorporación de 
la alteridad a estructuras académicas 
normativas; por el contrario, se perfila 
hacia un proyecto emancipador, que 
parte del diálogo confrontativo entre sa-
beres, de la puesta en escena de raciona-
lidades divergentes, de modos de sentir, 
actuar, pensar y vivir, no condicionados 
por la racionalidad eurocéntrica.  

Por esta razón, las propuestas del 
pensamiento pedagógico decolonial se 
sustentan en la praxis y en el accionar 
educativo, en modos de insurgencias 
epistémicas, que diferencian la toleran-
cia de la inclusión; es decir, afirman que 
la inclusión no está determinada por el 
ideal de blanquitud, sino por los espa-
cios de enunciación, de encuentro y des-
encuentro, de formación de procesos 
educativos, que precisan apartarse de los 
marcos referenciales de la modernidad. 
Esto significa dar apertura a otras for-
mas de ver el saber, de concebir los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje fuera de 
la hegemonía política vigente, de condi-
cionamientos geográficos específicos, 
de producción estéril de conocimiento, 
pensado para el sometimiento de los in-
dividuos.  

Descolonizar el saber es una pro-
puesta epistémica que implica el des-
prendimiento de la matriz colonial, de 
los metarrelatos de la modernidad, de vi-
siones retóricas de la filosofía educativa, 
que distancia a los individuos de la par-
ticipación activa en las luchas por la le-
gitimación de la educación. Esta es la 
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base para una racionalidad dialógica, no 
universal, acorde a las cosmovisiones 
originarias, a la diversidad, a las histo-
rias locales, a una mirada de la realidad 
autóctona, flexible, subjetiva, holística y 
compleja, con miras en un conocimiento 
transgresor, liberador, dispuesto al diá-
logo en desigualdad de condiciones, al 
desentrañamiento de la colonialidad del 
saber, como cara oculta de la moderni-
dad.  

La pedagogía decolonial es una in-
surgencia político-epistémica, que es re-
belde, dilemática, que se sitúa en contra-
posición al eurocentrismo, contra las 
posturas depredadoras de la naturaleza, 
volviendo al sentimiento de comunidad, 
a las historias locales, dejando de lado la 
historia global, que niega los imagina-
rios diversos. Propone un tipo de pensar, 
actuar, insurgir, existir, que no recorta el 
camino hacia la liberación, sino que 
transita en medio de luchas, a la par de 
los movimientos socioeducativos, plan-
teando opciones desde la rebeldía epis-
témica, desde espacios no globalizados, 
que aún subsisten en contextos andinos, 
campesinos, indígenas, afrodescendien-
tes, que luchan por resistir el ordena-
miento global, manteniendo su identidad 
en medio de los cambios irregulares, vo-
látiles y erráticos de la globalización, en-
tretejiendo ideales, acciones, pensa-
mientos y maneras peculiares de asumir 
el compromiso socioeducativo.  

Lo decolonial, en consecuencia, es 
una descentralización y deconstrucción 
del saber, de la educación, de la acade-
mia, de los espacios escolares y univer-
sitarios; es un conducir permanente de la 
sociedad hacia la liberación, al recono-

cimiento de su sitial dentro de los proce-
sos emancipadores, que requieren de la 
participación activa, como criterio para 
transformar la educación. Como puede 
apreciarse, la descolonización del saber 
es un tema inacabado, que implica dar 
lugar a conocimientos, síntesis teóricas, 
prácticas insurgentes, luchas activas 
contra la homogeneidad del saber y del 
eurocentrismo, en tanto una nueva peda-
gogía entra en escena, consolidando 
realidades divergentes, que requieren de 
compromiso y labor incluyente.  
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Resumen 

Ser inmigrante implica cohabitar en un espacio del que no se es oriundo, pudiendo ser 

físico, al nacer en un lugar distinto al habitado o cognitivo, al albergar posturas dife-

rentes a las propias. En ese escenario, se encuentran docentes inmigrantes en un mundo 

digital producto de los cambios advenidos con el paradigma tecnológico. Cuando se 

explora aulas adentro, emergen los ganados a alinear su práctica con la tecnología, 

pero también, coexisten otros para quienes su incorporación está vetada y niegan la 

posibilidad de una mediación con estos recursos. Esta dualidad tiene su génesis en las 

experiencias, concepciones y actitudes las cuales son las bases que fundamentan el 

pensamiento. Este ensayo, como parte de una investigación en proceso, tuvo como 

objetivo proporcionar un conjunto de premisas relacionadas con el pensamiento del 

docente en condición de inmigrante digital a fin de conocer algunas de sus causas y 

aportar luces desde lo onto-axiológico para su comprensión. Está fundamentado en lo 

postulado por Mark Presnky (2010) quien acuñó el término inmigrante digital desde 

una dimensión temporal-generacional. La metodología se abordó desde una perspec-

tiva cualitativa de tipo documental, basada en una revisión de información, siendo 

la técnica empleada el análisis de contenido. Finalmente, se devela que el pensa-

miento imperante es un condicionante para la aceptación de los nuevos tiempos y su 

comprensión aporta elementos que facilitan la migración de un mundo analógico a uno 

digital. 

Palabras claves: Inmigrante digital; docente; pensamiento; tecnología; onto- 

axiología. 
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Onto-axiological approaches for  

understanding the thinking of teacher  

in the condition of digital immigrant 
 

 

Abstract 

Being an immigrant implies cohabiting in a space where one is not from, which can 

be physical, by being born in a distinct place from the one inhabited, or cognitive, 

by harboring different positions from one's own. In this scenario, immigrant teachers 

find themselves in a digital world, a product of the changes brought about by the 

technological paradigm. When exploring inside classrooms, those who are willing 

to align their practice with technology emerge, but also, others coexist for whom its 

incorporation is vetoed and deny the possibility of mediation with these resources. 

This duality has its genesis in experiences, conceptions and attitudes which are the 

bases that support thought. This essay, as part of an ongoing research, aimed to pro-

vide a set of premises related to the thinking of the teacher in the condition of digital 

immigrant in order to know some of its causes and contribute lights from the onto-

axiological perspective for its understanding. It is based on the postulates of Mark 

Presnky (2010) who coined the term digital immigrant from a temporal-generational 

dimension. The methodology was approached from a qualitative documentary per-

spective, based on a review of information, the technique used is content analysis. 

Finally, it is revealed that the prevailing thought is a conditioning factor for the ac-

ceptance of new times and its understanding provides elements that facilitate the 

migration from an analog to a digital world. 

Keywords: Digital immigrant; teacher; thought; technology; onto-axiological. 

 

 

Introducción 

El quehacer docente se ve influen-
ciado por situaciones que le sobrevienen 
y que, aunque les son advertidas por ser 
síntomas de la interacción humana y el 
crecimiento del conocimiento, muchas 
veces no son percibidas bajo la misma 
óptica por todos los involucrados. En 

particular, se menciona la realidad re-
presentada por el advenimiento de la 
tecnología en todos los ámbitos de la 
vida pública y privada, incluyendo la del 
docente, quien ha tenido que afrontar un 
mundo digital para el cual no fue for-
mado y como demanda social, ha de dar-
le respuesta a través de las aulas.  
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Partiendo de lo antes indicado, el pre-
sente ensayo deja en aflora una de las si-
tuaciones que enfrenta el docente, cen-
trada en la incorporación de tecnología 
digital en su praxis pedagógica, pero, 
cuya condición de inmigrante digital, ci-
menta una brecha. Éste, al ser parte del 
entramado social afronta los cambios 
devenidos con el paradigma tecnológico 
y frente al cual asume una postura, 
donde, sus ideas, creencias y vivencias 
respecto al uso de tecnologías aplicadas 
a la enseñanza se anteponen. Como plan-
tean González, Polanco y Peñalosa 
(2021:98): 

Hace veinte años, Ertmer (1999) dis-

tinguió dos tipos de barreras para uti-

lizarlas: 1) las de primer orden, exter-

nas al profesor, como los recursos 

institucionales y el apoyo técnico-pe-

dagógico, y 2) las de segundo orden, 

de carácter interno, como competen-

cias, actitudes y creencias. 

De lo antes citado, se desprende que 
factores internos como las actitudes, in-
fluyen en las acciones, emociones y per-
cepciones que el educador tiene sobre el 
uso de tecnologías digitales dentro de su 
praxis pedagógica. Aún más, si se retro-
trae a un ámbito ulterior se puede indi-
ciar al pensamiento como detonante de 
las actitudes, pues éstas son el reflejo de 
las ideas y conceptos que se tiene de las 
cosas. Entonces, para entenderlas y aten-
derlas se ha de identificar y comprender 
el pensamiento imperante en el docente. 
En tal sentido, el presente ensayo tuvo 
como objetivo proporcionar un conjunto 
de premisas relacionadas con el pensa-
miento del docente en condición de inmi-
grante digital a fin de conocer algunas de 

sus causas y aportar luces desde lo onto-
axiológico para su comprensión. 

Desarrollo 

El ser humano, en su rol docente, 

frente a un mundo digital 

Para entender la realidad, ésta debe 
apreciarse desde diferentes ángulos, dí-
gase desde la posición del observador 
quien contempla de forma pasiva, así 
como desde la perspectiva del partici-
pante quien está inmerso en el hecho, 
pues un mismo fenómeno puede ser 
comprendido de manera distinta depen-
diendo de la concepción que tenga. En 
otras palabras, la realidad ha de ser per-
cibida de forma diferente según la pro-
ximidad y la experiencia que cada uno 
tenga sobre ella. De lo antes señalado no 
escapa uno de los signos posmodernos 
representados por la tecnología.  

En las aulas confluyen docentes ga-
nados a la incorporación de recursos tec-
nológicos en su quehacer, los que reco-
nocen sus bondades al ser una fuente ex-
terna de conocimiento y por ser parte de 
la cotidianidad y como tal entienden que 
se debe navegar con la corriente para ir 
a la par con los nuevos tiempos. Por otro 
lado, se encuentran los negados a su in-
corporación al asumirla como un ele-
mento que desvirtúa y desplaza la razón 
de ser de la educación, donde es él, el 
centro y monitor de los aprendizajes, 
quien dosifica y coordina su prosecu-
ción, válida y comprueba los saberes, en 
tal sentido se constituyen en el medio y 
recurso de aprendizaje por lo que no ven 
a la tecnología como aliada sino como 
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una adversaria, la cual no tiene cabida en 
las aulas.  

Esta dualidad, en cuanto a la asun-
ción del mismo fenómeno, puede tener 
sus orígenes en su proceso de formación 
inicial y continua de los profesores. Las 
ideas y concepciones que el docente po-
see con relación a lo que son las cosas, 
así como la forma en que aprendió a vin-
cularse con el entorno educativo lo hace 
defender una postura tradicional de la 
educación en donde los medios y recur-
sos son objetos físicos y la fuente de co-
nocimiento son los libros de textos im-
presos. En consecuencia, se acepta lo 
que se comprende, lo que se encuentra 
en el plano cognitivo, lo que ha permi-
tido que se modifique las estructuras 
mentales originando las concepciones 
de las cosas. Por el contrario, se rechaza 
lo que no es afín, lo que no tiene un an-
claje con las experiencias previas, lo que 
se constituye en un reto para los esque-
mas preconcebidos, lo que desencaja 
con el modelo aceptado como único, en 
fin, lo que se perfila como lo opuesto a 
lo que ya sabe. 

Las ideas, creencias y vivencias del 
docente basadas en sus experiencias, 
concepciones y actitudes influyen en su 
pensamiento sobre las cosas. Es merito-
rio traer a colación la frase acuñada a 
Aristóteles, citada por Perales (2024:1) 
“el pensamiento condiciona la acción; 
la acción determina los hábitos; los há-
bitos forman el carácter; y el carácter 
moldea el destino”. A partir de esta con-
cepción se puede decir que el pensa-
miento es el timonel de las personas y  

 

tiene una gran responsabilidad en la 
toma decisiones. Esta postura la com-
parten Socorro y Reche (2022:190), 
quienes afirman que: 

Los docentes con actitudes positivas 

hacia el uso y manejo de las TIC son 

capaces de readecuar sus metodolo-

gías educativas mediadas por las TIC 

y obtener mayores resultados en el 

aprendizaje de sus estudiantes. Ade-

más, son capaces de motivar a sus es-

tudiantes para que asuman actitudes 

positivas de frente al uso y manejo las 

TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Desde el punto de vista de la forma-
ción continua, el docente está llamado a 
aprender, desaprender y reaprender to-
dos aquellos aspectos que viabilicen la 
transmisión de conocimientos. Se puede 
entender que aceptar posturas que le son 
ajenas a su comprensión puede generar 
un conflicto en cuanto a lo que sea hacer 
y cómo lo sé hacer. En otras palabras, 
desde la génesis de su formación inicial, 
el docente asumió el proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje en un plano ana-
lógico, sin embargo, al verse circundado 
por un mundo digital reacciona a esta 
realidad. Desde el punto de vista ontoló-
gico, se está en presencia de un ser, inte-
lectualmente construido, con conceptos, 
ideas y percepciones sobre el mundo que 
le rodea, quien afronta los designios de 
la postmodernidad para los cuales no ha 
sido formado pero que lo lleva a inter-
pretar, comprender y aplicar el conoci-
miento para poder dar respuesta a las de-
mandas y las responsabilidades que tie-
ne ante la sociedad. 
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El docente y sus valores éticos y 

morales ante un mundo digital 

La educación al ser un proceso diná-
mico es un generador de cambios que se 
realimenta de las demandas en la socie-
dad en la que es impartida. Lo antes in-
dicado se ve reflejado en la tendencia de 
incorporar tecnología, fenómeno que 
tiene partidarios y adversarios. Esta dua-
lidad mueve las bases morales y éticas 
del docente pues, como encargado de 
transmitir los conocimientos entre gene-
raciones debe asirse de todos los medios 
y recursos existentes para poder ofrecer 
una educación consustanciada con las 
demandas sociales. 

Cabe mencionar la definición apor-
tada por Inguillay, Tercero y López 
(2020:46), quienes indican que “la ética 
es una ciencia que tiene por objeto de 
estudio a la moral y la conducta hu-
mana, estos parámetros nos permiten 
estar más cerca del conocimiento que 
nos deja identificar lo que está bien y lo 
que está mal”. Por su parte, Rachels 
(2017:36) establece que la moral es “el 
esfuerzo de guiar nuestra conducta por 
razones —esto es, hacer aquello para lo 
que hay las mejores razones— al tiempo 
que damos igual peso a los intereses de 
cada persona que será afectada por lo 
que hagamos”. Entonces, entre la moral 
y la ética existe una relación signada por 
las conductas asumidas y tienen impli-
caciones en el desempeño ante en la so-
ciedad.  

Desde la ética, el docente forma seres 
humanos preparados para enfrentar el 
mundo que le circunda, dígase uno 
donde los equipos tecnológicos son alia-
dos para la resolución de problemas. En 

cuanto a lo moral, el docente se ve con-
frontado entre lo que hace y lo que está 
llamado hacer. Por un lado, hay una re-
sistencia a la incorporación de tecnolo-
gía, pero por otro, éstos mismos son 
usuarios y consumidores de las bonda-
des del mundo digital en sus vidas per-
sonales, lo que pudiese considerarse 
como un traspié e incoherencia entre lo 
que hace y lo que se enseña colindando 
con lo que es moralmente aceptado.  

Se entiende que el desconocimiento 
genera rechazo y este es el origen de la 
actitud de los docentes quienes al no es-
tar familiarizados con los avances tecno-
lógicos omiten su uso, sin embargo, és-
tos están llamados a sobreponerse y 
reinventarse para constituirse en verda-
deros mediadores y facilitadores del pro-
ceso educativo. Para esto, el profesor 
debe estar bajo una constante actualiza-
ción que le permita reaprender para apli-
car todo aquello que sea cónsono con los 
cambios paradigmáticos actuales. No se 
puede obviar que fuera de las aulas, los 
estudiantes están en contacto directo con 
todo un mundo de posibilidades a través 
del uso de dispositivos móviles, laptops, 
computadoras, tablets y una conexión a 
internet con los cuales puede indagar 
una infinidad de información en un am-
biente amigable y propio de su genera-
ción.  

De lo planteado se desprende que el 
docente, en su calidad de organizador y 
gestor de aprendizajes, actuará desde la 
ética y la moral aportando conocimien-
tos que vayan a la par con las demandas 
de la sociedad. Aún más, si se acepta que 
el aula es el espacio en donde se siembra 
aquellos conocimientos que van a ser 
cosechado al futuro y lo que hoy deno-
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minamos avances tecnológicos no son 
más que la puesta en práctica de los co-
nocimientos construidos en espacios 
académicos, en donde la ciencia y la tec-
nología se han unido para crear artefac-
tos que le han permitido al hombre desa-
rrollarse y alcanzar otras dimensiones 
del ser. Entendido así, el profesor debe 
estar dispuesto a hacer uso de las bonda-
des que brinda el mundo digital. En tal 
sentido, negar que la educación tenga 
soporte tecnológico es ir en contra de los 
propios avances que la educación ha 
permitido concretar y limitar que otros 
conocimientos puedan ser producidos. 

Ahora bien, cuando se hace un paneo 
sobre la receptividad en el uso de los re-
cursos tecnológicos en el aula por parte 
de los docentes, se cae en la disyuntiva 
de su aplicabilidad y a su vez se pone en 
contracaras el factor negación por parte 
de algunos profesionales de la educa-
ción, surgen aspectos actitudinales rela-
cionados con su postura ante los cam-
bios que trae consigo el paradigma tec-
nológico en los ambientes áulicos. Ante 
el reto, debe estar orientado a la resilien-
cia para sobreponerse ante la incerti-
dumbre, la perseverancia ante la adver-
sidad, empatía hacia las circunstancias 
ajenas. Estos valores permiten la transi-
ción de un estado a otro diferente con-
virtiendo acontecimientos adversos en 
oportunidades para construir y renovar, 
pero esto pasa con tener receptividad, 
cognitivamente hablando. En otras pala-
bras, en su condición de inmigrante, ha 
de estar dispuesto a asumir el cambio 
como un fenómeno propio de los tiem-
pos en lo que pretende enseñar, aun 
siendo éstos opuesto a su propia génesis. 

El docente está llamado a adoptar 
una postura de responsabilidad ante una 
educación posmoderna. Al ser parte 
esencial de la transmisión de conoci-
miento de los estudiantes entre genera-
ciones, ha de tener como norte el ser res-
ponsable de las transformaciones. Esta 
postura se asume desde el entendimiento 
que éste ha de cambiar para que la ins-
trucción cambie. Al constituirse en una 
fuente de inspiración para que el estu-
diante al observarlo lo tome como un 
modelo, pues de no darse el orden de las 
cosas, se corre el riesgo de estar ante una 
paradoja en donde los estudiantes estén 
por delante de ellos al ser estos migran-
tes en mundo digital. 

De inmigrantes a nativos digitales 

Para darle relevancia a la diferencia-
ción generacional marcada por el uso de 
la tecnología, se recurre a autores como 
Mark Prensky, pedagogo estadouniden-
se, quien introdujo los términos nativos 
digitales e inmigrantes digitales para ha-
cer la distinción entre los nacidos antes 
de la difusión de la tecnología y los que 
lo hicieron después de ella, tomando 
como factor determinante el temporal – 
generacional. Al respecto, Prensky 
(2010:5) expresa: 

Por mi parte, la designación que me 

ha parecido más fiel es la de “Nativos 

Digitales”, puesto que todos han na-

cido y se han formado utilizando la 

particular “lengua digital” de juegos 

por ordenador, vídeo e Internet. 

¿Cómo denominar ahora, por otro 

lado, a los que por edad no hemos vi-

vido tan intensamente ese aluvión, 

pero, obligados por la necesidad de  
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estar al día, hemos tenido que formar-

nos con toda celeridad en ello? 

Abogo por “Inmigrantes Digitales”. 

A propósito de los últimos, hemos de 

hacer constar que, al igual que cual-

quier inmigrante, aprendemos –cada 

uno a su ritmo- a adaptarnos al en-

torno y al ambiente, pero conser-

vando siempre una cierta conexión (a 

la que denomino “acento”) con el pa-

sado.  

Para este autor, la tecnología ha sepa-
rado en dos la concepción que se tiene 
en cuanto al uso de los medios digitales. 
Por un lado, está una generación para la 
cual la tecnología es un hecho inherente 
a su naturaleza, pues han crecido en me-
dio de un entorno en donde lo digital es 
parte de su día a día para comunicarse, 
entretenerse e informarse. Por otro lado, 
se encuentra una parte de la población 
que ha sido testigo del surgimiento y 
evolución de una forma de entender el 
mundo y han tenido que asumirla para 
encajar en uno mediado por pantallas.  

En su conceptualización de inmi-
grantes digitales, el autor expresa adap-
tarnos al entorno para referirse a las per-
sonas que se someten a un proceso de 
adaptación a un ambiente ajeno a su 
realidad, siendo un proceso de transfor-
mación para lograr algún objetivo. En 
este particular es importante señalar que 
la adaptabilidad a lo sobrevenido puede 
llevar consigo una carga negativa, pues 
ajustarse a nuevas circunstancias que 
modifican las ya conocidas puede gene-
rar rechazo de donde surge la resistencia 
al cambio. De este aspecto no escapa el 
docente que debe adaptarse a los cam-
bios tecnológicos como parte de las  

manifestaciones de la posmodernidad en 
la que está inmerso, encontrándose den-
tro del grupo que Prensky denomina In-
migrantes Digitales. 

El docente en su condición 

de inmigrante digital 

Para contextualizar, es meritorio 
aportar un constructo que lleve a la ca-
racterización de este docente en su con-
dición de inmigrante digital. En primera 
instancia, se indica que un inmigrante 
digital es aquel individuo nacido fuera 
de la era digital, pero que se ha acoplado 
a su uso en diferentes ámbitos de su vida 
cotidiana. Al respecto Conforti (2019: 
1), afirma que:  

Al hablar de «inmigrante digital» se 

está haciendo referencia a todo aquel 

nacido antes de los años 80 y que ha 

experimentado todo el proceso de 

cambio de la tecnología. No valoran 

la capacidad de hacer varias cosas al 

mismo tiempo, detestan los videojue-

gos, tienen problemas de todo tipo 

para fundirse en interfaz con la com-

putadora. 

El inmigrante digital ha tenido que 
transitar desde una era analógica hacia 
una digital sin una formación formal, es 
decir, que ha construido sus conoci-
mientos a partir de sus propias experien-
cias y acercamiento con ella en su uso 
cotidiano, por lo que no ha sido de forma 
natural sino sobrevenida y muchas veces 
impuesta. Este viaje lo ha hecho fijar po-
sición ante la realidad y lo ha llevado a 
replantearse su posibilidad y alcance 
mediante su uso pero que también lo ha 
llevado a experimentar incertidumbres, 
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angustias, ansiedades que se reflejan en 
su conducta.  

No obstante, los inmigrantes son 
consumidores de los avances tecnológi-
cos. Si se hace un paneo a fin de eviden-
ciar las tendencias se observa que la so-
ciedad está cada día más vinculada con 
el mundo digital, esto se visualiza en los 
usos para el desenvolvimiento en los di-
ferentes ámbitos de la vida, es decir, se 
consume noticias a través de pantallas 
ya sea de televisión como de compu-
tadora, se realizan transacciones banca-
rias, se verifican precios en los super-
mercados, entre otros tipos de interac-
ciones, sin embargo, esta masificación 
no se observa en las aulas.   

A pesar del innegable avance tecno-
lógico, muchos docentes mantienen una 
actitud reacia hacia su incorporación en 
el proceso de enseñanza. Cuando el do-
cente, como parte del ecosistema esco-
lar, se ve confrontado a la realidad de en-
señar a partir, ya no de lo que sabe sino 
tomando en consideración las necesida-
des de sus estudiantes y esto incluye te-
ner que incorporar aquellos aspectos que 
son propios de una generación a la cual 
no se pertenece, se entra en conflictos 
basado en tener que enseñar de una ma-
nera distinta a como se aprendió. Lo an-
tes indicado se constituye en un dilema 
para el docente quien está inmerso en un 
ámbito rodeado de un mundo digital, pe-

ro está anclado a un pensamiento analó-
gico. 

Existen dos polos relacionados con el 
manejo y uso de la tecnología. Por un 
lado, los que generacionalmente han na-
cido dentro del paradigma tecnológico. 
Por otro lado, los que lo han asumido y 
han tenido que adaptarse para poder en-
cajar en los entornos digitales. Si se 
toma la visión de este autor y se sitúa 
dentro del ámbito educativo, en particu-
lar, en el relacionado con los docentes y 
a su vez se excluye el factor temporal - 
generacional para separar estas dos pos-
turas: nativos e inmigrantes y se toma en 
cuenta sólo la forma de su pensamiento, 
es decir la puesta en marcha de sus pro-
cesos cognitivos para generar y desarro-
llar representaciones acerca del entorno 
de los demás o él mismo que incluye sus 
ideas y creencias, se puede afirmar que 
la asunción de este paradigma tiene 
componentes actitudes que viabilizan su 
aceptación o condicionan su rechazo. 

La figura 1 proporciona una repre-
sentación redimensionada de la teoría de 
Prensky (2010), en donde no solo se 
considera el aspecto generacional para 
ubicar a los inmigrantes digitales, sino 
que se toman en cuenta su pensamiento, 
es decir, el proceso cognitivo que permi-
ten la formación de ideas y conceptos e 
intervienen en la toma de decisiones.  
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Figura 1. Redimensión Prensky (2010): De lo generacional al pensamiento  

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

El pensamiento juega un papel cru-

cial en el proceso de adaptabilidad a los 

cambios, ya que influye en cómo se per-

cibe y se reacciona ante las nuevas situa-

ciones. Sin embargo, esta resistencia 

puede convertirse en un obstáculo para 

el crecimiento y desarrollo personal. En 

ese sentido, es la clave para abordar los 

cambios y adaptarse a ellos.  

Aproximación al pensamiento 

del docente en su condición de 

inmigrante digital 

Se asume el pensamiento como una 

capacidad humana fundamental que per-

mite entender el mundo y tomar decisio-

nes en consecuencia. Es un proceso 

complejo que permite generar ideas, 

conceptos y juicios e involucra diversas 

áreas del cerebro. A través de la percep-

ción, la memoria y el razonamiento la 

mente procesa la información mediante 

los sentidos, dándole forma y signifi-

cado. Este proceso no siempre es lineal 

ni lógico, a menudo, se ve influenciado 

por factores emocionales, culturales y 

sociales. Se entiende que los pensamien-

tos son el origen de las emociones y se 

evidencia a partir de las conductas ma-

nifiestas.  

Como menciona Prensky (2010), los 

inmigrantes digitales mantienen un an-

claje con las posturas tradicionales a las 

cuales se cimentan debido a que así es 

como aún entienden funcionan las cosas. 

Este autor lo denominó como acento con 

el pasado. Esta es una forma de protec-
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ción ante la incertidumbre que puede ge-

nerar adentrarse a un ámbito descono-

cido. A pesar de lo indicado por el autor, 

hay docentes inmigrantes digitales que 

no se detienen ante lo nuevo, sino que se 

atreven asumir los retos tratando de ex-

plotar la multiplicidad de formas nove-

les existentes en la tecnología para llevar 

a cabo un proceso de enseñanza cónsono  

con los tiempos. Pero también, coinci-

den en el mismo tiempo y espacio los 

que no toman riesgo y se anclan a los 

que conocen, negando cualquier posibi-

lidad de cambio. De esta forma, como 

muestra la figura 2, se puede identificar 

de entrada cuatro tipos de pensamientos 

básicos: Flexible – Rígido / Divergente 

– Convergente.  

  

   

Figura 2. Tipos de pensamientos 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

El pensamiento del docente en condi-
ción de inmigrante digital se puede con-
cebir como flexible o rígido basado en 
cuán abierto se está para recibir los cam-
bios o por el contrario cerrado. Se puede 
mencionar que en él se presenta un 
grado de adaptabilidad, el cual se mani-
fiesta en mayor o menor grado según su 
flexibilidad para aceptar los cambios, 
pero no sólo en la planificación, diseño 

y ejecución de la instrucción. Por otra 
parte, el pensamiento flexible se basa en 
la apertura a nuevas ideas y perspectivas 
en donde se es capaz de ver las cosas 
desde diferentes ángulos y encontrar so-
luciones innovadoras, implica la capaci-
dad de adaptarse a nuevas situaciones 
sin aferran a patrones establecidos y se 
tiene la disposición a cambiar la forma 
de pensar de ser necesario. En oposición 
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el pensamiento rígido se enfoca en se-
guir patrones establecidos y no se está 
dispuesto a cambiar ante nuevas circuns-
tancias, se tiende a ser inflexible y se di-
ficulta el poder adaptarse a cambios en 
su entorno, teniendo una visión limitada 
y no se consideran otras perspectivas o 
soluciones alternativas. 

De igual forma, esta circunstancia 
dualista hace que el pensamiento se bi-
furque entre lo convergente y divergente 
donde se debate la posibilidad de explo-
rar o no más de una forma para la reso-
lución de un mismo problema. El pensa-
miento divergente es aquel que permite 
generar múltiples ideas a partir de una 
sola. Se trata de un proceso creativo en 
el que se buscan soluciones originales y 
diferentes a los problemas planteados. 
Este pensamiento se caracteriza por la 
fluidez, la flexibilidad y la originalidad; 
es decir, se apuesta por un pensamiento 
orientado por la disposición al cambio 
de perspectiva para darle paso a lo novel. 

Por otro lado, el pensamiento conver-
gente es aquel que busca una única solu-
ción a un problema determinado. Se 
trata de un proceso lógico y analítico que 
sigue un camino preestablecido para lle-
gar a una solución específica. Este tipo 
de pensamiento se caracteriza por la pre-
cisión, la lógica y la rigurosidad, en otras 
palabras, se busca de llegar a una solu-
ción exacta, con una secuencia ordenada 
de pasos verificando su validez.  

 

 

Conclusiones 

El ser humano, llamado docente en 
condición de inmigrante digital, es un 
sujeto intelectualmente realizado con 
conceptos y posturas ante el hecho peda-
gógico consolidados a través de años de 
experiencia y prácticas pedagógicas, 
quien asume un mundo digital distinto al 
que vivió al ser formado como docente, 
constituyéndose esto en su realidad. 
Ante este panorama, dará respuesta a la 
sociedad tomando en consideración el 
rol que tiene que cumplir, al ser la per-
sona destinada a transmitir los conoci-
mientos entre generaciones.  

El advenimiento tecnológico ha 
abierto las puertas para la exploración de 
nuevas formas de vincular la educación 
tomando en consideración las caracterís-
ticas propias que tienen los estudiantes 
que son atendidos. Jóvenes cuyo primer 
encuentro con la tecnología no fue pro-
ducto del azar, sino que es parte de su 
propio crecimiento y desarrollo, pues 
han nacido dentro del paradigma tecno-
lógico y lo asumen como parte de su ser. 
En contrapartida, se encuentra el do-
cente, quien tiene una formación en un 
contexto analógico para quien los me-
dios y los recursos para la enseñanza son 
físicos, tangibles y palpables, pero que 
con el devenir de la posmodernidad se 
encuentra en un entramado tecnológico 
que le obliga a tener que anexarse. 
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Lo planteado va más allá del simple 
uso de equipos como teléfonos, laptop o 
de saber usar los programas informáti-
cos de computadoras como Word, Po-
werPoint o Excel, se trata de deconstruir 
y redefinir la enseñanza de forma tal que 
permita invisibilizar las pantallas que se-
paran al docente y al estudiante cuando 
se media aprendizaje usando ambientes 
virtuales rompiendo así la cuarta pared. 
Esto requiere de un esfuerzo no sólo por 
parte de quienes llevan a cabo el pro-
ceso, sino también de los encargados de 
adelantar políticas públicas en materia 
educativa que apoyen e incentiven la re-
construcción de una realidad educativa 
posmoderna.  

En el día a día el docente debe tomar 
una postura ante las situaciones que le 
rodean. Una de estas es la asunción tec-
nológica y su incorporación en las aulas 
de clase. Su aceptación está relacionada 
con el tipo de pensamiento que impera 
en él; es decir, la adaptación a la tecno-
logía es una manifestación de un pensa-
miento flexible - divergente, mientras 
que los que tienen una postura contraria 
su pensamiento ha de ser pensamiento 
rígido - convergente. En consecuencia, 
se trata de acortar la brecha entre estas 
dos posturas y esto pasa por establecer el 
origen de las actitudes contrarias a lo 
que demanda la sociedad actual me-
diante los procesos educativos, para 
luego proceder a establecer un proceso 
de intervención que procure llevar a ese 
docente a una zona de confianza que le 
permita el uso progresivo de recursos 
tecnológicos. No se trata de imponer un 
modelo del pensamiento sobre el otro,  

 

sino proporcionar las herramientas nece-
sarias que permita llevarlo de la incerti-
dumbre a la confianza al usar tecnología 
en las aulas.  
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Resumen 

Ser inmigrante implica cohabitar en un espacio del que no se es oriundo, pudiendo ser 

físico, al nacer en un lugar distinto al habitado o cognitivo, al albergar posturas dife-

rentes a las propias. En ese escenario, se encuentran docentes inmigrantes en un mundo 

digital producto de los cambios advenidos con el paradigma tecnológico. Cuando se 

explora aulas adentro, emergen los ganados a alinear su práctica con la tecnología, 

pero también, coexisten otros para quienes su incorporación está vetada y niegan la 

posibilidad de una mediación con estos recursos. Esta dualidad tiene su génesis en las 

experiencias, concepciones y actitudes las cuales son las bases que fundamentan el 

pensamiento. Este ensayo, como parte de una investigación en proceso, tuvo como 

objetivo proporcionar un conjunto de premisas relacionadas con el pensamiento del 

docente en condición de inmigrante digital a fin de conocer algunas de sus causas y 

aportar luces desde lo onto-axiológico para su comprensión. Está fundamentado en lo 

postulado por Mark Presnky (2010) quien acuñó el término inmigrante digital desde 

una dimensión temporal-generacional. La metodología se abordó desde una perspec-

tiva cualitativa de tipo documental, basada en una revisión de información, siendo 

la técnica empleada el análisis de contenido. Finalmente, se devela que el pensa-

miento imperante es un condicionante para la aceptación de los nuevos tiempos y su 

comprensión aporta elementos que facilitan la migración de un mundo analógico a uno 

digital. 

Palabras claves: Inmigrante digital; docente; pensamiento; tecnología; onto- 

axiología. 
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Onto-axiological approaches for  

understanding the thinking of teacher  

in the condition of digital immigrant 
 

 

Abstract 

Being an immigrant implies cohabiting in a space where one is not from, which can 

be physical, by being born in a distinct place from the one inhabited, or cognitive, 

by harboring different positions from one's own. In this scenario, immigrant teachers 

find themselves in a digital world, a product of the changes brought about by the 

technological paradigm. When exploring inside classrooms, those who are willing 

to align their practice with technology emerge, but also, others coexist for whom its 

incorporation is vetoed and deny the possibility of mediation with these resources. 

This duality has its genesis in experiences, conceptions and attitudes which are the 

bases that support thought. This essay, as part of an ongoing research, aimed to pro-

vide a set of premises related to the thinking of the teacher in the condition of digital 

immigrant in order to know some of its causes and contribute lights from the onto-

axiological perspective for its understanding. It is based on the postulates of Mark 

Presnky (2010) who coined the term digital immigrant from a temporal-generational 

dimension. The methodology was approached from a qualitative documentary per-

spective, based on a review of information, the technique used is content analysis. 

Finally, it is revealed that the prevailing thought is a conditioning factor for the ac-

ceptance of new times and its understanding provides elements that facilitate the 

migration from an analog to a digital world. 

Keywords: Digital immigrant; teacher; thought; technology; onto-axiological. 

 

 

Introducción 

El quehacer docente se ve influen-
ciado por situaciones que le sobrevienen 
y que, aunque les son advertidas por ser 
síntomas de la interacción humana y el 
crecimiento del conocimiento, muchas 
veces no son percibidas bajo la misma 
óptica por todos los involucrados. En 

particular, se menciona la realidad re-
presentada por el advenimiento de la 
tecnología en todos los ámbitos de la 
vida pública y privada, incluyendo la del 
docente, quien ha tenido que afrontar un 
mundo digital para el cual no fue for-
mado y como demanda social, ha de dar-
le respuesta a través de las aulas.  
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Partiendo de lo antes indicado, el pre-
sente ensayo deja en aflora una de las si-
tuaciones que enfrenta el docente, cen-
trada en la incorporación de tecnología 
digital en su praxis pedagógica, pero, 
cuya condición de inmigrante digital, ci-
menta una brecha. Éste, al ser parte del 
entramado social afronta los cambios 
devenidos con el paradigma tecnológico 
y frente al cual asume una postura, 
donde, sus ideas, creencias y vivencias 
respecto al uso de tecnologías aplicadas 
a la enseñanza se anteponen. Como plan-
tean González, Polanco y Peñalosa 
(2021:98): 

Hace veinte años, Ertmer (1999) dis-

tinguió dos tipos de barreras para uti-

lizarlas: 1) las de primer orden, exter-

nas al profesor, como los recursos 

institucionales y el apoyo técnico-pe-

dagógico, y 2) las de segundo orden, 

de carácter interno, como competen-

cias, actitudes y creencias. 

De lo antes citado, se desprende que 
factores internos como las actitudes, in-
fluyen en las acciones, emociones y per-
cepciones que el educador tiene sobre el 
uso de tecnologías digitales dentro de su 
praxis pedagógica. Aún más, si se retro-
trae a un ámbito ulterior se puede indi-
ciar al pensamiento como detonante de 
las actitudes, pues éstas son el reflejo de 
las ideas y conceptos que se tiene de las 
cosas. Entonces, para entenderlas y aten-
derlas se ha de identificar y comprender 
el pensamiento imperante en el docente. 
En tal sentido, el presente ensayo tuvo 
como objetivo proporcionar un conjunto 
de premisas relacionadas con el pensa-
miento del docente en condición de inmi-
grante digital a fin de conocer algunas de 

sus causas y aportar luces desde lo onto-
axiológico para su comprensión. 

Desarrollo 

El ser humano, en su rol docente, 

frente a un mundo digital 

Para entender la realidad, ésta debe 
apreciarse desde diferentes ángulos, dí-
gase desde la posición del observador 
quien contempla de forma pasiva, así 
como desde la perspectiva del partici-
pante quien está inmerso en el hecho, 
pues un mismo fenómeno puede ser 
comprendido de manera distinta depen-
diendo de la concepción que tenga. En 
otras palabras, la realidad ha de ser per-
cibida de forma diferente según la pro-
ximidad y la experiencia que cada uno 
tenga sobre ella. De lo antes señalado no 
escapa uno de los signos posmodernos 
representados por la tecnología.  

En las aulas confluyen docentes ga-
nados a la incorporación de recursos tec-
nológicos en su quehacer, los que reco-
nocen sus bondades al ser una fuente ex-
terna de conocimiento y por ser parte de 
la cotidianidad y como tal entienden que 
se debe navegar con la corriente para ir 
a la par con los nuevos tiempos. Por otro 
lado, se encuentran los negados a su in-
corporación al asumirla como un ele-
mento que desvirtúa y desplaza la razón 
de ser de la educación, donde es él, el 
centro y monitor de los aprendizajes, 
quien dosifica y coordina su prosecu-
ción, válida y comprueba los saberes, en 
tal sentido se constituyen en el medio y 
recurso de aprendizaje por lo que no ven 
a la tecnología como aliada sino como 



Elizabeth Mena 

Aproximaciones onto-axiológicas para la comprensión del pensamiento del docente… 

 

 

193 

una adversaria, la cual no tiene cabida en 
las aulas.  

Esta dualidad, en cuanto a la asun-
ción del mismo fenómeno, puede tener 
sus orígenes en su proceso de formación 
inicial y continua de los profesores. Las 
ideas y concepciones que el docente po-
see con relación a lo que son las cosas, 
así como la forma en que aprendió a vin-
cularse con el entorno educativo lo hace 
defender una postura tradicional de la 
educación en donde los medios y recur-
sos son objetos físicos y la fuente de co-
nocimiento son los libros de textos im-
presos. En consecuencia, se acepta lo 
que se comprende, lo que se encuentra 
en el plano cognitivo, lo que ha permi-
tido que se modifique las estructuras 
mentales originando las concepciones 
de las cosas. Por el contrario, se rechaza 
lo que no es afín, lo que no tiene un an-
claje con las experiencias previas, lo que 
se constituye en un reto para los esque-
mas preconcebidos, lo que desencaja 
con el modelo aceptado como único, en 
fin, lo que se perfila como lo opuesto a 
lo que ya sabe. 

Las ideas, creencias y vivencias del 
docente basadas en sus experiencias, 
concepciones y actitudes influyen en su 
pensamiento sobre las cosas. Es merito-
rio traer a colación la frase acuñada a 
Aristóteles, citada por Perales (2024:1) 
“el pensamiento condiciona la acción; 
la acción determina los hábitos; los há-
bitos forman el carácter; y el carácter 
moldea el destino”. A partir de esta con-
cepción se puede decir que el pensa-
miento es el timonel de las personas y  

 

tiene una gran responsabilidad en la 
toma decisiones. Esta postura la com-
parten Socorro y Reche (2022:190), 
quienes afirman que: 

Los docentes con actitudes positivas 

hacia el uso y manejo de las TIC son 

capaces de readecuar sus metodolo-

gías educativas mediadas por las TIC 

y obtener mayores resultados en el 

aprendizaje de sus estudiantes. Ade-

más, son capaces de motivar a sus es-

tudiantes para que asuman actitudes 

positivas de frente al uso y manejo las 

TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Desde el punto de vista de la forma-
ción continua, el docente está llamado a 
aprender, desaprender y reaprender to-
dos aquellos aspectos que viabilicen la 
transmisión de conocimientos. Se puede 
entender que aceptar posturas que le son 
ajenas a su comprensión puede generar 
un conflicto en cuanto a lo que sea hacer 
y cómo lo sé hacer. En otras palabras, 
desde la génesis de su formación inicial, 
el docente asumió el proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje en un plano ana-
lógico, sin embargo, al verse circundado 
por un mundo digital reacciona a esta 
realidad. Desde el punto de vista ontoló-
gico, se está en presencia de un ser, inte-
lectualmente construido, con conceptos, 
ideas y percepciones sobre el mundo que 
le rodea, quien afronta los designios de 
la postmodernidad para los cuales no ha 
sido formado pero que lo lleva a inter-
pretar, comprender y aplicar el conoci-
miento para poder dar respuesta a las de-
mandas y las responsabilidades que tie-
ne ante la sociedad. 
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El docente y sus valores éticos y 

morales ante un mundo digital 

La educación al ser un proceso diná-
mico es un generador de cambios que se 
realimenta de las demandas en la socie-
dad en la que es impartida. Lo antes in-
dicado se ve reflejado en la tendencia de 
incorporar tecnología, fenómeno que 
tiene partidarios y adversarios. Esta dua-
lidad mueve las bases morales y éticas 
del docente pues, como encargado de 
transmitir los conocimientos entre gene-
raciones debe asirse de todos los medios 
y recursos existentes para poder ofrecer 
una educación consustanciada con las 
demandas sociales. 

Cabe mencionar la definición apor-
tada por Inguillay, Tercero y López 
(2020:46), quienes indican que “la ética 
es una ciencia que tiene por objeto de 
estudio a la moral y la conducta hu-
mana, estos parámetros nos permiten 
estar más cerca del conocimiento que 
nos deja identificar lo que está bien y lo 
que está mal”. Por su parte, Rachels 
(2017:36) establece que la moral es “el 
esfuerzo de guiar nuestra conducta por 
razones —esto es, hacer aquello para lo 
que hay las mejores razones— al tiempo 
que damos igual peso a los intereses de 
cada persona que será afectada por lo 
que hagamos”. Entonces, entre la moral 
y la ética existe una relación signada por 
las conductas asumidas y tienen impli-
caciones en el desempeño ante en la so-
ciedad.  

Desde la ética, el docente forma seres 
humanos preparados para enfrentar el 
mundo que le circunda, dígase uno 
donde los equipos tecnológicos son alia-
dos para la resolución de problemas. En 

cuanto a lo moral, el docente se ve con-
frontado entre lo que hace y lo que está 
llamado hacer. Por un lado, hay una re-
sistencia a la incorporación de tecnolo-
gía, pero por otro, éstos mismos son 
usuarios y consumidores de las bonda-
des del mundo digital en sus vidas per-
sonales, lo que pudiese considerarse 
como un traspié e incoherencia entre lo 
que hace y lo que se enseña colindando 
con lo que es moralmente aceptado.  

Se entiende que el desconocimiento 
genera rechazo y este es el origen de la 
actitud de los docentes quienes al no es-
tar familiarizados con los avances tecno-
lógicos omiten su uso, sin embargo, és-
tos están llamados a sobreponerse y 
reinventarse para constituirse en verda-
deros mediadores y facilitadores del pro-
ceso educativo. Para esto, el profesor 
debe estar bajo una constante actualiza-
ción que le permita reaprender para apli-
car todo aquello que sea cónsono con los 
cambios paradigmáticos actuales. No se 
puede obviar que fuera de las aulas, los 
estudiantes están en contacto directo con 
todo un mundo de posibilidades a través 
del uso de dispositivos móviles, laptops, 
computadoras, tablets y una conexión a 
internet con los cuales puede indagar 
una infinidad de información en un am-
biente amigable y propio de su genera-
ción.  

De lo planteado se desprende que el 
docente, en su calidad de organizador y 
gestor de aprendizajes, actuará desde la 
ética y la moral aportando conocimien-
tos que vayan a la par con las demandas 
de la sociedad. Aún más, si se acepta que 
el aula es el espacio en donde se siembra 
aquellos conocimientos que van a ser 
cosechado al futuro y lo que hoy deno-
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minamos avances tecnológicos no son 
más que la puesta en práctica de los co-
nocimientos construidos en espacios 
académicos, en donde la ciencia y la tec-
nología se han unido para crear artefac-
tos que le han permitido al hombre desa-
rrollarse y alcanzar otras dimensiones 
del ser. Entendido así, el profesor debe 
estar dispuesto a hacer uso de las bonda-
des que brinda el mundo digital. En tal 
sentido, negar que la educación tenga 
soporte tecnológico es ir en contra de los 
propios avances que la educación ha 
permitido concretar y limitar que otros 
conocimientos puedan ser producidos. 

Ahora bien, cuando se hace un paneo 
sobre la receptividad en el uso de los re-
cursos tecnológicos en el aula por parte 
de los docentes, se cae en la disyuntiva 
de su aplicabilidad y a su vez se pone en 
contracaras el factor negación por parte 
de algunos profesionales de la educa-
ción, surgen aspectos actitudinales rela-
cionados con su postura ante los cam-
bios que trae consigo el paradigma tec-
nológico en los ambientes áulicos. Ante 
el reto, debe estar orientado a la resilien-
cia para sobreponerse ante la incerti-
dumbre, la perseverancia ante la adver-
sidad, empatía hacia las circunstancias 
ajenas. Estos valores permiten la transi-
ción de un estado a otro diferente con-
virtiendo acontecimientos adversos en 
oportunidades para construir y renovar, 
pero esto pasa con tener receptividad, 
cognitivamente hablando. En otras pala-
bras, en su condición de inmigrante, ha 
de estar dispuesto a asumir el cambio 
como un fenómeno propio de los tiem-
pos en lo que pretende enseñar, aun 
siendo éstos opuesto a su propia génesis. 

El docente está llamado a adoptar 
una postura de responsabilidad ante una 
educación posmoderna. Al ser parte 
esencial de la transmisión de conoci-
miento de los estudiantes entre genera-
ciones, ha de tener como norte el ser res-
ponsable de las transformaciones. Esta 
postura se asume desde el entendimiento 
que éste ha de cambiar para que la ins-
trucción cambie. Al constituirse en una 
fuente de inspiración para que el estu-
diante al observarlo lo tome como un 
modelo, pues de no darse el orden de las 
cosas, se corre el riesgo de estar ante una 
paradoja en donde los estudiantes estén 
por delante de ellos al ser estos migran-
tes en mundo digital. 

De inmigrantes a nativos digitales 

Para darle relevancia a la diferencia-
ción generacional marcada por el uso de 
la tecnología, se recurre a autores como 
Mark Prensky, pedagogo estadouniden-
se, quien introdujo los términos nativos 
digitales e inmigrantes digitales para ha-
cer la distinción entre los nacidos antes 
de la difusión de la tecnología y los que 
lo hicieron después de ella, tomando 
como factor determinante el temporal – 
generacional. Al respecto, Prensky 
(2010:5) expresa: 

Por mi parte, la designación que me 

ha parecido más fiel es la de “Nativos 

Digitales”, puesto que todos han na-

cido y se han formado utilizando la 

particular “lengua digital” de juegos 

por ordenador, vídeo e Internet. 

¿Cómo denominar ahora, por otro 

lado, a los que por edad no hemos vi-

vido tan intensamente ese aluvión, 

pero, obligados por la necesidad de  
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estar al día, hemos tenido que formar-

nos con toda celeridad en ello? 

Abogo por “Inmigrantes Digitales”. 

A propósito de los últimos, hemos de 

hacer constar que, al igual que cual-

quier inmigrante, aprendemos –cada 

uno a su ritmo- a adaptarnos al en-

torno y al ambiente, pero conser-

vando siempre una cierta conexión (a 

la que denomino “acento”) con el pa-

sado.  

Para este autor, la tecnología ha sepa-
rado en dos la concepción que se tiene 
en cuanto al uso de los medios digitales. 
Por un lado, está una generación para la 
cual la tecnología es un hecho inherente 
a su naturaleza, pues han crecido en me-
dio de un entorno en donde lo digital es 
parte de su día a día para comunicarse, 
entretenerse e informarse. Por otro lado, 
se encuentra una parte de la población 
que ha sido testigo del surgimiento y 
evolución de una forma de entender el 
mundo y han tenido que asumirla para 
encajar en uno mediado por pantallas.  

En su conceptualización de inmi-
grantes digitales, el autor expresa adap-
tarnos al entorno para referirse a las per-
sonas que se someten a un proceso de 
adaptación a un ambiente ajeno a su 
realidad, siendo un proceso de transfor-
mación para lograr algún objetivo. En 
este particular es importante señalar que 
la adaptabilidad a lo sobrevenido puede 
llevar consigo una carga negativa, pues 
ajustarse a nuevas circunstancias que 
modifican las ya conocidas puede gene-
rar rechazo de donde surge la resistencia 
al cambio. De este aspecto no escapa el 
docente que debe adaptarse a los cam-
bios tecnológicos como parte de las  

manifestaciones de la posmodernidad en 
la que está inmerso, encontrándose den-
tro del grupo que Prensky denomina In-
migrantes Digitales. 

El docente en su condición 

de inmigrante digital 

Para contextualizar, es meritorio 
aportar un constructo que lleve a la ca-
racterización de este docente en su con-
dición de inmigrante digital. En primera 
instancia, se indica que un inmigrante 
digital es aquel individuo nacido fuera 
de la era digital, pero que se ha acoplado 
a su uso en diferentes ámbitos de su vida 
cotidiana. Al respecto Conforti (2019: 
1), afirma que:  

Al hablar de «inmigrante digital» se 

está haciendo referencia a todo aquel 

nacido antes de los años 80 y que ha 

experimentado todo el proceso de 

cambio de la tecnología. No valoran 

la capacidad de hacer varias cosas al 

mismo tiempo, detestan los videojue-

gos, tienen problemas de todo tipo 

para fundirse en interfaz con la com-

putadora. 

El inmigrante digital ha tenido que 
transitar desde una era analógica hacia 
una digital sin una formación formal, es 
decir, que ha construido sus conoci-
mientos a partir de sus propias experien-
cias y acercamiento con ella en su uso 
cotidiano, por lo que no ha sido de forma 
natural sino sobrevenida y muchas veces 
impuesta. Este viaje lo ha hecho fijar po-
sición ante la realidad y lo ha llevado a 
replantearse su posibilidad y alcance 
mediante su uso pero que también lo ha 
llevado a experimentar incertidumbres, 
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angustias, ansiedades que se reflejan en 
su conducta.  

No obstante, los inmigrantes son 
consumidores de los avances tecnológi-
cos. Si se hace un paneo a fin de eviden-
ciar las tendencias se observa que la so-
ciedad está cada día más vinculada con 
el mundo digital, esto se visualiza en los 
usos para el desenvolvimiento en los di-
ferentes ámbitos de la vida, es decir, se 
consume noticias a través de pantallas 
ya sea de televisión como de compu-
tadora, se realizan transacciones banca-
rias, se verifican precios en los super-
mercados, entre otros tipos de interac-
ciones, sin embargo, esta masificación 
no se observa en las aulas.   

A pesar del innegable avance tecno-
lógico, muchos docentes mantienen una 
actitud reacia hacia su incorporación en 
el proceso de enseñanza. Cuando el do-
cente, como parte del ecosistema esco-
lar, se ve confrontado a la realidad de en-
señar a partir, ya no de lo que sabe sino 
tomando en consideración las necesida-
des de sus estudiantes y esto incluye te-
ner que incorporar aquellos aspectos que 
son propios de una generación a la cual 
no se pertenece, se entra en conflictos 
basado en tener que enseñar de una ma-
nera distinta a como se aprendió. Lo an-
tes indicado se constituye en un dilema 
para el docente quien está inmerso en un 
ámbito rodeado de un mundo digital, pe-

ro está anclado a un pensamiento analó-
gico. 

Existen dos polos relacionados con el 
manejo y uso de la tecnología. Por un 
lado, los que generacionalmente han na-
cido dentro del paradigma tecnológico. 
Por otro lado, los que lo han asumido y 
han tenido que adaptarse para poder en-
cajar en los entornos digitales. Si se 
toma la visión de este autor y se sitúa 
dentro del ámbito educativo, en particu-
lar, en el relacionado con los docentes y 
a su vez se excluye el factor temporal - 
generacional para separar estas dos pos-
turas: nativos e inmigrantes y se toma en 
cuenta sólo la forma de su pensamiento, 
es decir la puesta en marcha de sus pro-
cesos cognitivos para generar y desarro-
llar representaciones acerca del entorno 
de los demás o él mismo que incluye sus 
ideas y creencias, se puede afirmar que 
la asunción de este paradigma tiene 
componentes actitudes que viabilizan su 
aceptación o condicionan su rechazo. 

La figura 1 proporciona una repre-
sentación redimensionada de la teoría de 
Prensky (2010), en donde no solo se 
considera el aspecto generacional para 
ubicar a los inmigrantes digitales, sino 
que se toman en cuenta su pensamiento, 
es decir, el proceso cognitivo que permi-
ten la formación de ideas y conceptos e 
intervienen en la toma de decisiones.  
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Figura 1. Redimensión Prensky (2010): De lo generacional al pensamiento  

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

El pensamiento juega un papel cru-

cial en el proceso de adaptabilidad a los 

cambios, ya que influye en cómo se per-

cibe y se reacciona ante las nuevas situa-

ciones. Sin embargo, esta resistencia 

puede convertirse en un obstáculo para 

el crecimiento y desarrollo personal. En 

ese sentido, es la clave para abordar los 

cambios y adaptarse a ellos.  

Aproximación al pensamiento 

del docente en su condición de 

inmigrante digital 

Se asume el pensamiento como una 

capacidad humana fundamental que per-

mite entender el mundo y tomar decisio-

nes en consecuencia. Es un proceso 

complejo que permite generar ideas, 

conceptos y juicios e involucra diversas 

áreas del cerebro. A través de la percep-

ción, la memoria y el razonamiento la 

mente procesa la información mediante 

los sentidos, dándole forma y signifi-

cado. Este proceso no siempre es lineal 

ni lógico, a menudo, se ve influenciado 

por factores emocionales, culturales y 

sociales. Se entiende que los pensamien-

tos son el origen de las emociones y se 

evidencia a partir de las conductas ma-

nifiestas.  

Como menciona Prensky (2010), los 

inmigrantes digitales mantienen un an-

claje con las posturas tradicionales a las 

cuales se cimentan debido a que así es 

como aún entienden funcionan las cosas. 

Este autor lo denominó como acento con 

el pasado. Esta es una forma de protec-
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ción ante la incertidumbre que puede ge-

nerar adentrarse a un ámbito descono-

cido. A pesar de lo indicado por el autor, 

hay docentes inmigrantes digitales que 

no se detienen ante lo nuevo, sino que se 

atreven asumir los retos tratando de ex-

plotar la multiplicidad de formas nove-

les existentes en la tecnología para llevar 

a cabo un proceso de enseñanza cónsono  

con los tiempos. Pero también, coinci-

den en el mismo tiempo y espacio los 

que no toman riesgo y se anclan a los 

que conocen, negando cualquier posibi-

lidad de cambio. De esta forma, como 

muestra la figura 2, se puede identificar 

de entrada cuatro tipos de pensamientos 

básicos: Flexible – Rígido / Divergente 

– Convergente.  

  

   

Figura 2. Tipos de pensamientos 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

El pensamiento del docente en condi-
ción de inmigrante digital se puede con-
cebir como flexible o rígido basado en 
cuán abierto se está para recibir los cam-
bios o por el contrario cerrado. Se puede 
mencionar que en él se presenta un 
grado de adaptabilidad, el cual se mani-
fiesta en mayor o menor grado según su 
flexibilidad para aceptar los cambios, 
pero no sólo en la planificación, diseño 

y ejecución de la instrucción. Por otra 
parte, el pensamiento flexible se basa en 
la apertura a nuevas ideas y perspectivas 
en donde se es capaz de ver las cosas 
desde diferentes ángulos y encontrar so-
luciones innovadoras, implica la capaci-
dad de adaptarse a nuevas situaciones 
sin aferran a patrones establecidos y se 
tiene la disposición a cambiar la forma 
de pensar de ser necesario. En oposición 
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el pensamiento rígido se enfoca en se-
guir patrones establecidos y no se está 
dispuesto a cambiar ante nuevas circuns-
tancias, se tiende a ser inflexible y se di-
ficulta el poder adaptarse a cambios en 
su entorno, teniendo una visión limitada 
y no se consideran otras perspectivas o 
soluciones alternativas. 

De igual forma, esta circunstancia 
dualista hace que el pensamiento se bi-
furque entre lo convergente y divergente 
donde se debate la posibilidad de explo-
rar o no más de una forma para la reso-
lución de un mismo problema. El pensa-
miento divergente es aquel que permite 
generar múltiples ideas a partir de una 
sola. Se trata de un proceso creativo en 
el que se buscan soluciones originales y 
diferentes a los problemas planteados. 
Este pensamiento se caracteriza por la 
fluidez, la flexibilidad y la originalidad; 
es decir, se apuesta por un pensamiento 
orientado por la disposición al cambio 
de perspectiva para darle paso a lo novel. 

Por otro lado, el pensamiento conver-
gente es aquel que busca una única solu-
ción a un problema determinado. Se 
trata de un proceso lógico y analítico que 
sigue un camino preestablecido para lle-
gar a una solución específica. Este tipo 
de pensamiento se caracteriza por la pre-
cisión, la lógica y la rigurosidad, en otras 
palabras, se busca de llegar a una solu-
ción exacta, con una secuencia ordenada 
de pasos verificando su validez.  

 

 

Conclusiones 

El ser humano, llamado docente en 
condición de inmigrante digital, es un 
sujeto intelectualmente realizado con 
conceptos y posturas ante el hecho peda-
gógico consolidados a través de años de 
experiencia y prácticas pedagógicas, 
quien asume un mundo digital distinto al 
que vivió al ser formado como docente, 
constituyéndose esto en su realidad. 
Ante este panorama, dará respuesta a la 
sociedad tomando en consideración el 
rol que tiene que cumplir, al ser la per-
sona destinada a transmitir los conoci-
mientos entre generaciones.  

El advenimiento tecnológico ha 
abierto las puertas para la exploración de 
nuevas formas de vincular la educación 
tomando en consideración las caracterís-
ticas propias que tienen los estudiantes 
que son atendidos. Jóvenes cuyo primer 
encuentro con la tecnología no fue pro-
ducto del azar, sino que es parte de su 
propio crecimiento y desarrollo, pues 
han nacido dentro del paradigma tecno-
lógico y lo asumen como parte de su ser. 
En contrapartida, se encuentra el do-
cente, quien tiene una formación en un 
contexto analógico para quien los me-
dios y los recursos para la enseñanza son 
físicos, tangibles y palpables, pero que 
con el devenir de la posmodernidad se 
encuentra en un entramado tecnológico 
que le obliga a tener que anexarse. 
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Lo planteado va más allá del simple 
uso de equipos como teléfonos, laptop o 
de saber usar los programas informáti-
cos de computadoras como Word, Po-
werPoint o Excel, se trata de deconstruir 
y redefinir la enseñanza de forma tal que 
permita invisibilizar las pantallas que se-
paran al docente y al estudiante cuando 
se media aprendizaje usando ambientes 
virtuales rompiendo así la cuarta pared. 
Esto requiere de un esfuerzo no sólo por 
parte de quienes llevan a cabo el pro-
ceso, sino también de los encargados de 
adelantar políticas públicas en materia 
educativa que apoyen e incentiven la re-
construcción de una realidad educativa 
posmoderna.  

En el día a día el docente debe tomar 
una postura ante las situaciones que le 
rodean. Una de estas es la asunción tec-
nológica y su incorporación en las aulas 
de clase. Su aceptación está relacionada 
con el tipo de pensamiento que impera 
en él; es decir, la adaptación a la tecno-
logía es una manifestación de un pensa-
miento flexible - divergente, mientras 
que los que tienen una postura contraria 
su pensamiento ha de ser pensamiento 
rígido - convergente. En consecuencia, 
se trata de acortar la brecha entre estas 
dos posturas y esto pasa por establecer el 
origen de las actitudes contrarias a lo 
que demanda la sociedad actual me-
diante los procesos educativos, para 
luego proceder a establecer un proceso 
de intervención que procure llevar a ese 
docente a una zona de confianza que le 
permita el uso progresivo de recursos 
tecnológicos. No se trata de imponer un 
modelo del pensamiento sobre el otro,  

 

sino proporcionar las herramientas nece-
sarias que permita llevarlo de la incerti-
dumbre a la confianza al usar tecnología 
en las aulas.  
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Resumen 

El desarrollo de la globalización y la extensión de una nueva pandemia conocida 

como Sars Cov-2 bajo la condición mundial, médica y comunicacionalmente lla-

mada Covid-19, paralizó al mundo globalizado. Tanto el proceso dinámico finan-

ciero-económico de la globalización ha causado ventajas como consecuencias e 

igualmente el impacto de la pandemia de manera sobrevenida e inesperada y que aun 

para la fecha ambos procesos se encuentran en intermitencia y desconocimiento so-

bre sus implicaciones y retrocesos. El Covid-19, como elemento que afecta y trastoca 

la salud del mundo, dejó grandes secuelas económicas, pero ha permitido el repensar 

de la humanidad vista el descanso de la tierra en el no transigir del día a día y ver 

reflorecer el ecosistema por el detener de la cotidianidad. El presente ensayo tuvo 

por objetivo analizar las implicaciones educativas y sociales del Covid-19 en el 

mundo globalizado. Es de carácter documental a través de la revisión y análisis de 

la literatura conformada por libros, artículos y ensayos en revistas científicas, tesis, 

foros, páginas de internet, testimonios de expertos. Recoge los aportes de catedráti-

cos autores doctrinarios expertos en el tema de la globalización como OMS (2021), 

CEPAL (2020), Flores (2016), Rodner (2010) y así mismo agrupa los aspectos más 

relevantes de la difusión mediática y los aportes de expertos entrevistados a través 

de medios. Sus opiniones y percepciones constituyen fuente documental de gran va-

lor para este trabajo.  

Palabras claves: Globalización; proceso educativo; pandemia; Covid-19.  
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Globalization and Covid-19. Its impact on  

the educational and social process 
 

 

Abstract 

The development of globalization and the spread of a new pandemic known as Sars 

Cov-2 under the global condition, medically and communicationally called Covid-

19, paralyzed the globalized world. Both the dynamic financial-economic process of 

globalization has caused advantages as well as consequences and also the impact of 

the pandemic in a sudden and unexpected way and that even to date both processes 

are intermittent and unknown about their implications and setbacks. Covid-19, as an 

element that affects and disrupts the health of the world, left great economic conse-

quences, but it has allowed humanity to rethink given the rest of the earth in not 

compromising from day to day and seeing the ecosystem reflower for the stop from 

everyday life. The objective of this essay was to analyze the educational and social 

implications of Covid-19 in the globalized world. It is documentary in nature through 

the review and analysis of literature made up of books, articles and essays in scien-

tific journals, theses, forums, internet pages, and expert testimonies. It collects the 

contributions of academic doctrinal authors who are experts on the topic of globali-

zation such as WHO (2021), ECLAC (2020), Flores (2016), Rodner (2010) and also 

brings together the most relevant aspects of media dissemination and the contribu-

tions of experts interviewed through media. Their opinions and perceptions consti-

tute a valuable documentary source for this work. 

Keywords: Globalization; educational process; pandemic; Covid-19. 

 

 

Introducción 

La globalización es un proceso y un 
fenómeno a la vez, de acuerdo a sus ele-
mentos integradores; el mismo es consi-
derado como algo reciente, (pese a que 
ya desde hace mucho se comercializaba 
en gran escala); el cual se configura 
como un fenómeno que se ha consoli-
dado en el mundo desde épocas muy 

antiguas, y que ha evolucionado con el 
paso tiempo.  

La globalización bajo la influencia de 
la vertiente económica nace con el co-
mercio internacional y se fue expan-
diendo hasta producir la movilidad de 
los factores de producción en el mundo, 
redimensionando la distribución geopo-
lítica de los factores de producción en el 
mundo. La literatura da cuenta de ello; 
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sin embargo, existen estudios que han 
marcado la diferencia por su contribu-
ción ya sea por el enfoque o por la nove-
dosa forma de abordar su estudio que, 
aunque tienen preponderancia econó-
mica no dejan de considerar las varia-
bles sociales, políticas y tecnológicas 
(Flores, 2016).  

Como proceso, la globalización ha 
traído consigo un desarrollo gigante para 
las economías del mundo, permitiendo 
grandes avances y progresos en la huma-
nidad. Su dinamismo permite el desarro-
llo y transporte de tecnologías para la sa-
lud, vivienda, educación, alimentación 
entre otros elementos integradores para 
lograr la estabilidad social que tanto pre-
gonan los gobernantes en el mundo. Se 
debe afirmar que la globalización en un 
elemento sustancial para lo que se co-
noce en teoría de las ideas políticas 
como una forma de acción de libera-
lismo económico, o los que otros pensa-
dores han llamado capitalismo finan-
ciero.  

Durante la suspensión de las clases 
presenciales, la necesidad de dar conti-
nuidad a los procesos formativos impuso 
desafíos que los países abordaron a tra-
vés de diversas alternativas en relación 
con los calendarios escolares y las for-
mas de implementar el currículo, por 
medios no presenciales adaptados a los 
medios disponibles. Por esto se hizo ne-
cesario considerar las características de 
los currículos nacionales, los recursos y 
capacidades del país para generar méto-
dos de educación a distancia, los niveles 
de segregación y desigualdad y el 
tiempo transcurrido del año escolar (Co-
misión Económica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL, 2020). 

Con la llegada de la pandemia mun-
dial conocida como el Covid-19, el pro-
ceso globalizador se vio de manera for-
zada a detener su auge y empuje acele-
rado el cual venía desarrollando en los 
últimos años del presente siglo. Econo-
mías como la americana y otros países 
de Latinoamérica se vieron fuertemente 
afectadas por la situación generada por 
el virus mortal.  

El presente ensayo tuvo por objetivo 
analizar las implicaciones educativas y 
sociales del Covid-19 en el mundo glo-
balizado.  

Desarrollo 

Globalización 

Como lo señala Fanjul (2021), no 
existe una definición precisa del término 
globalización, ni un consenso universal. 
En una primera aproximación, puede en-
tenderse el hecho de que una parte cre-
ciente de la actividad económica en el 
mundo se realiza entre personas y em-
presas que viven en países diferentes. La 
globalización económica implica pues 
un proceso en el que van desapareciendo 
las fronteras para las empresas y en ge-
neral los agentes económicos, y los mer-
cados nacionales dejan de ser la referen-
cia básica para su actividad. Una parte 
creciente del gasto en bienes y servicios 
de una economía se dirige hacia impor-
taciones de otros países, y una parte de 
los bienes y servicios que los países pro-
ducen se exportan. Es el proceso por el 
cual las economías del mundo se inte-
gran de forma creciente, en particular a 
través del comercio y los flujos finan-
cieros, pero también a través de movi-
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mientos de personas, conocimientos e 
ideas.   

La globalización puede entenderse 
de forma general como la creciente in-
terdependencia entre países, culturas y 
sociedades. A este respecto, la Real 
Academia Española (RAE. 2022), de-
fine el término como la tendencia de los 
mercados y de las empresas a exten-
derse, alcanzando una dimensión mun-
dial que sobrepasa las fronteras naciona-
les. Sin embargo, de acuerdo a Twining 
(2010), en algunos contextos el término 
se utiliza para referirse a las relaciones 
económicas dentro una única economía 
mundial. Este uso se ilustra en el movi-
miento anti-globalización, el cual se di-
rige principalmente contra el dominio en 
la economía mundial de la ideología y 
las prácticas capitalistas asociadas a 
unos pocos y poderosos países e institu-
ciones. Lo cual resulta restrictivo de dos 
maneras; en primer lugar, se refiere sólo 
a un conjunto de relaciones, y en se-
gundo lugar se limita principalmente al 
mundo considerado de forma conjunta.  

Fue en 1960 es que se comenzó a es-
cuchar el término multinacional apli-
cado a aquellas empresas que comenza-
ron a expandir sus actividades producti-
vas y comerciales en el exterior, invir-
tiendo de manera directa, creando a lo 
largo de varios años, un conjunto de em-
presas filiales que se debían controlar y 
armonizar sus políticas dentro de una vi-
sión de conjunto con sus respectivas ca-
sas matrices (Viloria 2003).  

 
 
 
 

Características y elementos 

integradores de la globalización 

Es importante señalar los aportes que 
realiza el abogado venezolano Rodner 
(2010), el cual ha desarrollado y estu-
diado de manera profunda, objetiva y 
detallada el proceso globalizador; ade-
más es un gran estudioso de las finanzas 
internacionales lo que ha permitido un 
vasto análisis de esta variable de estudio. 
En su obra escrita La globalización, con-
sidera que:  

En los últimos veinte años, especial-

mente después de la introducción del 

internet 1991 y la caída del sistema 

totalitario comunista, simbolizado 

por la caída del muro de Berlín 

(1989), se habla del fenómeno de la 

globalización. La globalización es el 

proceso dinámico de interconexión 

comercial, financiera, cultural, polí-

tica, religiosa y técnica, que se está 

produciendo entre todos los habitan-

tes del mundo. El proceso de globali-

zación crea una mayor dependencia 

global, un evento que ocurre en 

China puede tener efectos inmediatos 

sobre Venezuela o Colombia (Rod-

ner, 2010:40-41).  

La globalización está integrando eco-
nómicamente a todos los países, en el 
sentido de que están desapareciendo los 
mercados locales-internacionales y es-
tán surgiendo grandes productores de 
bienes y servicios a escala mundial, que 
producen para un mercado mundial cada  
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vez más integrado y homogéneo, con la 
finalidad de incrementar la productivi-
dad y competitividad de cada país para 
producir bienes para la economía global. 
Además de esto, incrementan las políti-
cas locales de un país, los cuales pueden 
afectar a otros países ya que cuando los 
países se encuentran delimitados por ba-
rreras económicas no existe la necesidad 
de adecuar sus actos a las actuaciones de 
otros países; sin embargo, cuando estas 
fronteras son disminuidas resulta impo-
sible ignorar el tipo de políticas econó-
micas aplicadas por otros países. 

Asimismo, Rodner (2010), señala las 
características resaltantes del proceso 
globalizador:   

1) Proceso dinámico: Se utiliza 
como herramienta y se deja llevar por las 
nuevas tecnologías para su expansión; 
utiliza todos los recursos del transporte 
y de los medios de comunicación para 
lograr sus fines económicos, comercia-
les y financieros.  

2) No es dogmático ni se encuentra 
atado a ninguna ideología: Como pro-
ceso de conexión, intercambio, creci-
miento y auge económico no se detiene.  

3) Pérdida de la soberanía y dismi-
nución del derecho de los estados: Pro-
mueve las inversiones extranjeras; lo 
que trae como consecuencia que exista 
un abanico de empresas en diversos paí-
ses, que no precisamente puedan some-
terse a las leyes del estado, por un tema 
de disminución de la producción o varia-
bles implícitas a la misma, trayendo en-
tonces reglas de carácter comercial e in-
ternacional.   

4) Un proceso ético y ambienta-
lista: Laborar y realizar inversiones y 
contrataciones de manera ética, además 
se debe respetar la madre tierra; ya que 
la producción e intercambio muchas ve-
ces trae como consecuencia destrucción 
del ecosistema que implica deforesta-
ción, daño a las aguas o al aire. 

El Covid-19 como pandemia  

Arbelaez, Andreyevna y Rojas 
(2019:135), afirman de manera muy ob-
jetiva que:  

Desde el advenimiento de las prime-

ras sociedades hasta el momento pre-

sente la humanidad ha tenido que li-

diar con la propagación de grandes 

pandemias, tales como: la peste bu-

bónica, el tifus, la viruela, la gripe es-

pañola, el VIH, cólera y más recien-

temente con las mutaciones de las ce-

pas de H5N1 y el coronavirus de 

Wuhan “2019-nCoV”, entre otros. 

Por lo cual, se puede afirmar que la 

globalización de las enfermedades 

infectocontagiosas antecede en mu-

cho a los procesos de interdependen-

cia que caracterizan a las economías 

del mundo de hoy. 

Por su parte, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS, 2020), expresa 
que se conoce como pandemia a la pro-
pagación mundial de una nueva enfer-
medad. Se produce una pandemia de 
gripe cuando surge un nuevo virus gripal 
que se propaga por el mundo y la mayo-
ría de las personas no tienen inmunidad 
contra él.  
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El coronavirus SARS-CoV-2 es un 
nuevo tipo de virus que puede afectar a 
las personas y que se detectó por primera 
vez en diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei, en 
China. Hallazgos y valoraciones que se 
muestran en el portal web de la cadena 
de medios más importante del mundo 
como lo es la BBC News Mundo (2020),  

en su reportaje generado a raíz de una 
entrevista del experto Daniel Titelman, 
director de la División de Desarrollo 
Económico de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CE-
PAL, 2020), explicó cinco efectos gra-
ves (y un motivo para la esperanza) de la 
pandemia en las economías de la región 
(cuadro 1). 

  

Cuadro 1. Efectos económicos de la pandemia Covid-19 en el mundo 

Contexto Resultados 

1. Desplome 

económico  

Debido a los serios conflictos por la pandemia de China y Esta-

dos Unidos, Latinoamérica recibe el duro golpe. El descalabro 

económico en Estados Unidos afecta especialmente a México y 

Centroamérica. Lo que sucede en China también se siente, por-

que es el socio más importante de muchos países de Latinoamé-

rica y uno de los principales compradores de materias primas. 

2. Caída de los  

precios  

La baja en el precio de las materias primas afecta las economías 

de muchos países. A la caída de los precios de los minerales, 

como cobre y hierro, se suma la disminución en el precio de ali-

mentos, como soja, el maíz, las carnes y los cereales. El precio 

del petróleo cae, así como de minerales y alimentos exportados 

desde América Latina. No solo por el efecto coronavirus, sino 

por la guerra de precios entre los países de la OPEP, liderados 

por Arabia Saudita y Rusia. El conflicto hizo que el precio del 

barril bajara drásticamente afectando a países como Colombia, 

Venezuela, Ecuador y México. La disminución del precio de las 

materias primas provoca menos entrada de dólares por exporta-

ciones y pone en alerta a las arcas públicas. 

3. Interrupción de 

las cadenas de pro-

ducción  

Hay una interrupción de las cadenas de suministro. Las partes 

para fabricar un producto se hacen en distintos países. Cuando 

eso se interrumpe, muchas de las empresas de un país se quedan 

sin la posibilidad de seguir produciendo, porque no tienen los 

insumos que necesitan. Con la crisis por la pandemia, los países 

más afectados por la interrupción de estas cadenas son México y 

Brasil; por ejemplo, el sector automotriz en México. 

4. Menor demanda 

de servicios 

turísticos 

La disminución drástica de la demanda de servicios de turismo, 

afectó a países que dependen de esta actividad, como México, 

República Dominicana o Cuba. Las grandes aerolíneas del 

mundo se vieron obligadas a disminuir el número de sus vuelos. 
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5. Fuga de capitales 

y devaluación de las 

monedas 

Las deudas públicas de los países latinoamericanos comenzaron 

a dispararse a medida que la actividad económica se fue parali-

zando, provocando una recesión económica y pánico en los in-

versores. Fuga de capitales y profunda devaluación de las mone-

das, con grandes caídas del real brasileño, el peso mexicano y el 

peso colombiano; en síntesis, un efecto económico muy nega-

tivo. 

Una esperanza 

No fue fácil encontrar un efecto positivo en medio de la crisis 

económica de la pandemia. Sin embargo, el mundo se replanteó 

nuevos modelos de desarrollo, ya que se evidenció la falta de 

protección social, el deterioro de los sistemas públicos de salud 

y la desigualdad en la región. Se cuestionó el modelo de globa-

lización, impulsando cambios favorables. Pero hubo resiliencia 

y seguimos avanzando, en la construcción de un futuro mejor. 

Fuente: Elaboración propia (2024), a partir del reporte de la BBC News Mundo (2020) 

 

El Covid-19 y los procesos 

educativos 

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), 
planteó que, incluso antes de enfrentar la 
pandemia, la situación social en diversos 
paísis se estaba deteriorando, debido al 
aumento de los índices de pobreza y de 
pobreza extrema, la persistencia de las 
desigualdades y un creciente descon-
tento social. En este contexto, la crisis 
tendrá importantes efectos negativos en 
los distintos sectores sociales, incluidos 
la salud, la educación, el empleo y el cre-
cimiento de la pobreza. 

Por su parte, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), 
identificó grandes brechas en los resul-
tados educativos, relacionados con una 
desigual distribución de docentes, sobre 
todo los mejor calificados, en menos-
cabo de países y regiones con menores 

ingresos, y de zonas rurales que concen-
tran población indígena y migrantes. 

En el ámbito educativo, gran parte de 
las medidas que los países adoptaron 
ante la crisis fue la suspensión de las cla-
ses presenciales en todos los niveles, lo 
que dio origen al desarrollo de modali-
dades de aprendizaje a distancia, me-
diante la utilización de una diversidad de 
formatos y plataformas; el apoyo y la 
movilización del personal y las comuni-
dades educativas, y la atención a la salud 
y el bienestar integral de los estudiantes.  

La afectación que ha tenido la globa-
lización con relación al Covid-19, ha 
causado fuertes atrasos e inconvenientes 
de carácter económico y financiero a los 
estados, repercutiendo repercusiones en 
la calidad de vida de los ciudadanos.  

Por tanto, como se ha señalado, las 
respuestas nacionales que se han dado 
en materia de educación permiten iden-
tificar desafíos prioritarios a la hora de 
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implementar medidas para proyectar la 
continuidad de los estudios en todos sus 
niveles, la equidad y la inclusión educa-
tiva mientras dure la suspensión de cla-
ses presenciales y los procesos de 
reapertura de los centros educativos:  

1) Equidad e inclusión: priorizar los 
grupos de población más vulnerables y 
marginados, así como en la diversidad 
sexual y de género. 

2) Calidad y pertinencia: centrarse en 
la mejora de los contenidos de los pro-
gramas de estudios, relacionados con la 
salud y el bienestar, asegurando condi-
ciones contractuales y laborales adecua-
das, la formación docente para la educa-
ción a distancia y el retorno a clases, y el 
apoyo socioemocional para atender a los 
estudiantes y sus familias. 

3) Sistema educativo: preparación del 
sistema educativo para responder ante 
las crisis; es decir, resiliencia a todos los 
niveles.  

4) Interdisciplinariedad e intersecto-
rialidad: planificación y ejecución cen-
tradas no solo en la educación, sino tam-
bién en la salud, la nutrición y la protec-
ción social.  

5) Alianzas: cooperación y colabora-
ción entre diferentes sectores y actores 
para alcanzar un sistema integrado, cen-
trado en el estudiante y el personal do-
cente.  

Los Estados, sus sistemas educativos 
y de protección social se ven enfrenta-
dos a estos desafíos, que constituyen un 
llamado específico al cumplimiento del 
derecho a la educación. Para ello, es 
indispensable contar con los recursos 

necesarios en la asignación y distribu-
ción del presupuesto, para recuperar sus 
economías y retomar la producción de 
bienes y servicios.  

Conclusiones 

La globalización indudablemente es 
un proceso dinámico y que tiene fuertes 
repercusiones en las economías del 
mundo, creando alza financiera y sol-
vencia económica para empresas, tras-
nacionales o multinacionales, y que a su 
vez ha provocado un avance tecnológico 
tanto en trasporte como en comunicacio-
nes, lo cual ha permitido el avance de las 
sociedades y por supuesto de los Esta-
dos, pese a la disminución de su Sobera-
nía y su régimen jurídico.  

La pandemia Covid-19 generó fuer-
tes, variadas y diferentes discusiones, 
trayendo consigo una detención del pro-
ceso globalizador, creando así fuertes 
tensiones en el mundo en relación a los 
puestos de trabajos, generación de em-
pleos, cambios en la educación, satura-
ción de los sistemas de salud y diversos 
criterios entre expertos y medios de co-
municación.  

Aún ante los criterios en contra de al-
gunos expertos, la globalización como 
proceso de progreso dinamizador de las 
economías del mundo, llegó para crear 
avances y realizar aportes a la sociedad, 
no debe de verse como una amenaza, y 
que fue el mismo proceso, juntos a sus 
elementos tecnológicos, lo que permitió 
la continuidad de los ciclos económicos, 
pese a la cruda realidad enfrentada por 
los Estados en relación con la problemá-
tica de la pandemia.  
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veinte (20) páginas. 

d) Ensayos, con un máximo de doce (12) páginas. 

1.3. Los trabajos serán redactados en español o en inglés.  

1.4. El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, con márgenes de 3 cm 

izquierda y 2 cm superior, inferior y derecha, en papel tamaño carta, por una sola 

cara, a doble espacio, a excepción del resumen y las referencias bibliográficas. 

1.5. Los trabajos serán remitidos al correo electrónico de la revista: reehddes-

luz@gmail.com, en archivo Word para Windows, extensión .docx. 

  

2. Presentación 

2.1. Encabezamiento: Título en español con un máximo de 17 palabras (con ma-

yúscula la primera letra y en negrita). Dejar un espacio en blanco. En la siguiente 

línea se escribirán los nombres y apellidos de los autores, en negrita. Debajo, los 

datos de la institución de procedencia, ciudad-país. Debajo, los correos electrónicos 

y los códigos ORCID respectivos. En caso de que los autores sean de instituciones 

diferentes, identificar con números superíndices. Centrar toda la información. 
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2.2. Resumen en español y su traducción en inglés, incluyendo el título, a un 

espacio y un solo párrafo justificado, que no exceda de 230 palabras, el cual debe 

presentar en forma breve introducción, objetivo, fundamentación teórica, metodolo-

gía, resultados y conclusiones o consideraciones finales; al final del resumen y del 

abstract se escribirán de tres a cinco palabras clave, en minúsculas y separadas por 

punto y coma (;) (en español y en inglés, respectivamente). 

2.3. El cuerpo de trabajo (artículos inéditos, presentación de experiencias y ar-

tículos de actualización) constará de las siguientes partes: introducción, fundamen-

tación teórica, metodología, resultados y discusión, conclusiones o consideraciones 

finales y referencias bibliográficas. En el caso de informes técnicos y ensayos, la 

estructura del cuerpo del trabajo será: introducción, desarrollo, conclusiones o con-

sideraciones finales y referencias bibliográficas.  

2.4. Las partes del trabajo se escribirán con mayúscula la primera letra, en negrita, 

centradas. Los apartados serán escritos con mayúscula la primera letra, en negrita, 

alineado al margen izquierdo. El texto del cuerpo del trabajo tendrá una sangría de 

0,5 cm y justificado. No dejar espacios entre párrafos. Las notas al pie de página 

deben reducirse al mínimo. Usar cursiva o negrita para resaltar algunas palabras. 

2.5. Las tablas, cuadros, gráficos, figuras y otros, centrados, se insertarán dentro 

del texto correspondiente y deberán estar en un formato que permita su edición de 

acuerdo a la posterior maquetación de la revista. Serán identificados con números 

arábigos (sin usar símbolos como Nº), en orden consecutivo, con su respectiva fuente 

en la parte inferior, alineada a la izquierda. El contenido de las tablas o cuadros se 

hará a un (1) espacio, en tamaño 10 u 11. 

NOTA: La revista asumirá las siguientes definiciones 

Tabla: matriz de columnas y filas que en su mayoría se compone de datos numé-

ricos. 

Cuadro: matriz de columnas y filas con texto en la mayoría de sus celdas. 

Gráfico: tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante re-

cursos visuales (líneas, vectores, barras, superficies o símbolos), para que se 

muestre la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. 

Figura: Toda expresión de imágenes, fotografías, dibujos, diagramas o mapas. 

2.6. Las tablas y cuadros, se titularán en la parte superior, centrados y en negrita, 

por ejemplo:  

Tabla 1. Dispositivos móviles y sus aplicaciones 

Los gráficos, figuras y otros se titularán en la parte inferior, alineados a la izquierda 

y en negrita, en el espacio superior a la fuente.  

2.7. En las abreviaturas de nombres o de otras unidades no se utilizará puntos; 

ejemplo: debe ser, UNESCO, OEA, y no U.N.E.S.C.O. u O.E.A. 
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3. Referencias bibliográficas  

3.1. Las citas bibliográficas en el texto indicarán entre paréntesis el apellido del 

autor y año de publicación; por ejemplo: (Pirela, 2014). Las citas textuales irán entre 

comillas y en cursivas; si son menores o iguales a 40 palabras se insertarán dentro 

del mismo texto y la identificación de la fuente irá inmediatamente después de éstas 

con los siguientes datos: (Apellido del autor, año de publicación:página/s); por ejem-

plo: (Pirela, 2014:85). Las citas de 41 palabras en adelante se escribirán separadas 

del texto principal, sin comillas, con el mismo tipo de letra, a un espacio, margen 

izquierdo y derecho de un (1) centímetro dentro del cuerpo del trabajo. La identifi-

cación de la fuente se hará como en el caso anterior.  

3.2. Si las citas corresponden a dos o tres autores, se escribirán los dos o tres 

apellidos; por ejemplo: (Pirela, Delgado y Riveros, 2014). En el caso de cuatro o 

más autores se escribirá sólo el apellido del primer autor seguido de la locución latina 

et al.; por ejemplo: (Pirela et al., 2014). 

3.3. Las referencias bibliográficas deberán aparecer al final del trabajo en orden 

alfabético de apellidos, a un espacio y dejando un espacio entre una y otra, usando 

sangría francesa (1,0 cm) y se elaborarán de la siguiente forma: 

• En el caso de textos se escribirá: autor(es) (apellido y nombre con la primera 

letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título en negrita. Edición, 

Editorial, Lugar de edición; por ejemplo:  

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). Metodología de la 

investigación. Sexta edición, McGraw Hill Education, México. 

• En el caso de que el autor sea una Institución u Organismo, tal como do-

cumentos elaborados en cuerpos colegiados como las leyes y reglamentos se escri-

birá: el nombre de la Institución u Organismo quien pública como el autor. Año 

(entre paréntesis). Título en negrita. Boletín oficial donde fue publicado, fecha de 

publicación, número, Ciudad, País; por ejemplo:  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). Ley orgá-

nica de educación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ex-

traordinaria, 15 de agosto de 2009, N° 5929, Caracas.   

• En el caso de artículos de revistas, se escribirá: autor(es) (apellido y nombre 

con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título del ar-

tículo. Nombre de la revista en negrita. Volumen, número de la revista, número de 

páginas (inicio y fin); por ejemplo:  

Navarro, Verónica; Arrieta, Xiomara y Delgado, Mercedes. (2017). Programación di-

dáctica utilizando GeoGebra para el desarrollo de competencias en la formación de 

conceptos de oscilaciones y ondas. Revista Omnia. Vol. 23, N° 2, pp. 76-88.  
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• En el caso de trabajos o tesis inéditas, se escribirá: autor(es) (apellido y 

nombre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título 

del trabajo o tesis en negrita (Trabajo de ascenso, Trabajo de pregrado, Trabajo de 

especialista o maestría, Tesis doctoral). Nombre de la institución, Ciudad, País; por 

ejemplo:  

Delgado, Mercedes. (2014). Modelo para la construcción de conceptos científicos 

en física, desde la teoría de los campos conceptuales (Tesis doctoral). Univer-

sidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

• En el caso de artículos en memorias arbitradas, se escribirá: autor(es) (ape-

llido y nombre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). 

Título del artículo. Nombre de la memoria en negrita, fecha de realización del evento 

que generó la memoria, Nombre de la institución, Ciudad, País, número de páginas 

(inicio y fin); por ejemplo:  

Arrieta, Xiomara y Beltrán, Jairo. (2014). Física nuclear. Una mirada desde el aula 

universitaria. Memorias arbitradas IV Jornada de Pregrado, 29 al 31 de oc-

tubre de 2014, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pp. 181-192. 

• En el caso de blog, se escribirá autor(es) (apellido y nombre con la primera 

letra en mayúscula solamente). Fecha (entre paréntesis). Título del post (en negrita) 

[Mensaje en un blog]. Nombre del blog. Disponible en: sitio web respectivo. Recu-

perado el día, mes y año; por ejemplo: 

Torres, Carlos. (09 de julio de 2008). Yo admiro a Galois [Mensaje en un blog]. 

Educación Matemática-Edumate Perú. Disponible en: https://edumate. wordpress. 

com/2008/07/09/yo-admiro-a-galois/. Recuperado el 12 de junio de 2016. 

NOTA: En el caso de que los documentos estén disponibles o hayan sido con-

sultados de la web, se escribirá luego de los elementos descritos en cada caso: Dis-

ponible en: sitio web respectivo. Recuperado el día, mes y año; por ejemplo: 

Alzugaray, Gloria. (2010). La comprensión de problemas de campo eléctrico en 

estudiantes universitarios: aspectos de la instrucción en la organización de 

representaciones (Tesis doctoral). Universidad de Burgos, Burgos, España. Dis-

ponible en: http://dspace.ubu.es:8080/tesis/handle/10259/154. Recuperado el 03 

de marzo de 2015. 

3.4. Los artículos de revistas, artículos en memorias arbitradas y documentos de 

la web, tales como blog, deberán ser actualizados en al menos el 50%; es decir, no 

tener más de cinco (5) años de publicación, exceptuando casos como estudios histó-

ricos o evolutivos. Toda referencia bibliográfica deberá estar citada en el texto y toda 

que aparezca en el texto deberá estar en las referencias. Las citas de citas deben 

evitarse. 

http://dspace.ubu.es:8080/tesis/handle/10259/154
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4. Instrucciones finales 

4.1. El artículo debe venir acompañado de una comunicación autorizando su pu-

blicación e indicar que es original y no ha sido sometido a arbitraje en otra revista, 

firmada por todos los autores. Anexar un micro currículo de 5 líneas por cada autor 

(incluir número de teléfono con WhatsApp).  

4.2. El trabajo recibido por el comité editorial será enviado a los árbitros para su 

evaluación (revisión por pares, doble ciego).  En caso de recibir observaciones, serán 

enviadas a los autores para su corrección. 

4.3. Cuando el trabajo sea aceptado, los autores serán informados de la fecha 

aproximada de publicación. El comité editorial podrá hacer las correcciones de 

forma que considere conveniente. 

4.4. Cada autor sólo podrá publicar una vez al año. Se recibirán trabajos durante 

todo el año. 

4.5. Cualquier duda en la aplicación de las normas por favor enviar un correo a 

la revista: reehddesluz@gmail.com. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

• Procesos didácticos. 

• Procesos curriculares. 

• Formación docente. 

• Gerencia de la educación. 

• Interrelación de la educación con otras áreas del conocimiento. 

• Métodos y técnicas de investigación educativa. 

• Educación y tecnologías de información y comunicación. 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

 

1. General 

1.1. The Journal ENCUENTRO EDUCACIONAL will consider unpublished 

works related to the educational area, which are the product of research or innovation 

experiences for publication (maximum three authors). The works will be sent in 

the name of the journal or to the Editor-in-Chief and their acceptance will correspond 

to the Editorial Committee. 

1.2. Types of works: 

a) Unpublished original articles, with a maximum of twenty (20) pages and a mini-

mum of fifteen (15) (including text, tables, charts, graphs, figures and bibliographic 

references). 

b) Technical reports, with a maximum of twelve (12) pages. 

c) Presentation of experiences and update articles, with a maximum of twenty (20) 

pages. 

d) Essays, with a maximum of twelve (12) pages. 

1.3. The works will be written either in Spanish or in English. 

1.4. The font will be Times New Roman, size 12, with 3 cm left and 2 cm top, 

bottom and right margins, on letter size paper, on one side only, double-spaced, ex-

cept for the abstract and bibliographic references. 

1.5. The works will be sent to the magazine's email: reehddesluz@gmail.com, 

in Word for Windows file, extension .docx. 

 

2. Presentation 

2.1. Heading: Title in Spanish with a maximum of 17 words (capitalized the first 

letter and in bold). Leave a blank space. On the next line, the authors' names and 

surnames will be written, in bold. Below, the data of the institution of origin, city-

country. Below, the emails and the respective ORCID codes. If the authors are from 

different institutions, identify with superscript numbers. Center all the information. 
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2.2. Summary in Spanish and its translation in English, including the title, to a 

space and a single justified paragraph, do not exceed 230 words, which must present 

a brief introduction, objective, theoretical foundation, methodology, results and con-

clusions or final considerations. At the end of the summary and the abstract, three to 

five key words will be written, in lower case letters and separated by semicolons (;) 

(in Spanish and English, respectively). 

2.3. The body of work (unpublished articles, presentation of experiences and up-

date articles) will consist of the following parts: introduction, theoretical foundation, 

methodology, results and discussion, conclusions or final considerations and biblio-

graphic references. In the case of technical reports and essays, the structure of the 

body of the work will be: introduction, development, conclusions or final consider-

ations and bibliographic references. 

2.4. The parts of the work will be capitalized the first letter, in bold and centered. 

The sections will be capitalized the first letter, in bold, aligned to the left margin. 

The text of the body of the work will be indented 0.5 cm and justified. Do not leave 

spaces between paragraphs. Footnotes should be kept to a minimum. Use italics or 

bold to highlight some words. 

2.5. Tables, charts, graphics, figures and others, centered, will be inserted within 

the corresponding text and must be in a format that allows their edition according to 

the subsequent layout of the magazine. They will be identified with Arabic numbers 

(without using symbols such as No.), in consecutive order, with its respective font 

at the bottom, aligned to the left. The content of the tables or tables will be made in 

one (1) space, in size 10 or 11. 

NOTE: The journal will assume the following definitions 

Table: matrix of columns and rows that is mostly made up of numerical data. 

Chart: matrix of columns and rows with text in most of its cells. 

Graphic: type of representation of data, generally numerical, by means of visual 

resources (lines, vectors, bars, surfaces or symbols), to show the mathematical 

relationship or statistical correlation that they have with each other. 

Figure: Any expression of images, photographs, drawings, diagrams or maps. 

2.6. Tables and charts will be titled at the top, centered and in bold, for example: 

Table 1. Mobile devices and their applications 

The graphics, figures and others will be titled at the bottom, aligned to the left and 

in bold, in the space above the source. 

2.7. No points shall be used in abbreviations of names or other units; example: it 

must be, UNESCO, OAS, and not U.N.E.S.C.O. or O.A.S. 
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3. Bibliographic references 

3.1. Bibliographic quotations in the text will indicate in parentheses the author's 

last name and year of publication; for example: (Pirela, 2014). Quotations will be in 

quotation marks and in italics; if they are less than or equal to 40 words, they will be 

inserted within the same text and the identification of the source will go immediately 

after them with the following data: (Author's last name, year of publication:page/s); 

for example: (Pirela, 2014:85). Quotations from 41 words onwards will be written 

separately from the main text, without quotation marks, with the same typeface, to a 

space, left and right margin of one (1) centimeter within the body of the paper. The 

identification of the source will be done as in the previous case. 

3.2. If the quotation corresponds to two or three authors, the two or three last 

names will be written; for example: (Pirela; Delgado and Riveros, 2014). In the case 

of four or more authors, only the last name of the first author will be written, fol-

lowed by the Latin phrase et al.; for example: (Pirela et al., 2014). 

3.3. Bibliographic references must appear at the end of the work in alphabetical 

order of last names, to a space and leaving a space between them, using French in-

dentation (1.0 cm) and will be prepared as follows: 

• In the case of texts, it will be written: author (s) (surname and name with the 

first letter in capital letters only). Year (in parentheses). Title in bold. Edition, Edi-

torial, Place of edition; for example: 

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos and Baptista, Pilar. (2014). Research me- 

thodology. Sixth edition, McGraw Hill Education, Mexico. 

• In the event that the author is an Institution or Organism, such as docu-

ments elaborated in collegiate bodies such as laws and regulations, the name of the 

Institution or Organism who publishes as the author will be written. Year (in brack-

ets). Title in bold. Official bulletin where it was published, date of publication, num-

ber, City, Country; for example: 

National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela. (2009). Organic Law 

of Education. Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela extraor-

dinary, August 15, 2009, No. 5929, Caracas. 

• In the case of journal articles, the following will be written: author (s) (sur-

name and name with the first letter in capital letters only). Year (in parentheses). 

Title of the article. Name of the journal in bold. Volume, number of the journal, 

number of pages (start and end); for example: 

Navarro, Verónica; Arrieta, Xiomara and Delgado, Mercedes. (2017). Didactic pro-

gramming using GeoGebra for the development of competencies in the formation 

of oscillation and wave concepts. Omnia Magazine. Vol. 23, N° 2, pp. 76-88. 
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• In the case of unpublished works or thesis, the following will be written: 

author (s) (surname and name with the first letter in capital letters only). Year (in 

parentheses). Title of the work or thesis in bold (Promotion work, Undergraduate 

work, Specialist or Master's work, Doctoral thesis). Institution Name, City, Country; 

for example: 

Delgado, Mercedes. (2014). Model for the construction of scientific concepts in 

physics, from the theory of conceptual fields (Doctoral thesis). Universidad del 

Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

• In the case of articles in arbitrated reports, the following will be written: 

author (s) (surname and name with the first letter in capital letters only). Year (in 

parentheses). Title of the article. Name of the report in bold, date of the event. that 

generated the memory, Name of the institution, City, Country, number of pages (start 

and end); for example: 

Arrieta, Xiomara and Beltrán, Jairo. (2014). Nuclear Physics. A look from the uni-

versity classroom. Arbitrated reports IV Undergraduate Conference, October 

29-31, 2014, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pp. 181-192. 

• In the case of blog, author (s) will be written (surname and name with the 

first letter in capital letters only). Date (in parentheses). Post title (in bold) [Message 

in a blog]. Name of the blog. Available at: respective website. Recovered the day, 

month and year; for example: 

Torres, Carlos. (July 09, 2008). I admire Galois [Message in a blog]. Education 

Mathematics - Edumate Peru. Available at: https://edumate.wordpress.com/ 

2008/07/09/yo-admiro-a-galois/. Retrieved on June 12, 2016. 

NOTE: In the event that the documents are available or have been consulted 

on the web, it will be written after the elements described in each case: Available 

on: respective website. Recovered the day, month and year; for example: 

Alzugaray, Gloria. (2010). The understanding of electric field problems in uni-

versity students: aspects of instruction in the organization of representations 

(Doctoral thesis). University of Burgos, Burgos, Spain. Available at: http: 

//dspace.ubu.es: 8080 / thesis / handle / 10259/154. Retrieved on March 3, 2015. 

3.4. Journal articles, articles in refereed reports and web documents, such as blog, 

must be updated by at least 50%; that is, not to have more than five (5) years of 

publication, except in cases such as historical or evolutionary studies. All biblio-

graphic references must be cited in the text and everything that appears in the text 

must be in the references. Dating appointments should be avoided. 
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4. Final instructions 

4.1. The article must be accompanied by a communication authorizing its publi-

cation and indicating that it is original and has not been submitted to arbitration in 

another journal, signed by all the authors. Attach a 5-line micro resume for each 

author (include WhatsApp phone number) 

4.2. The work received by the editorial committee will be sent to the referees for 

evaluation (double blind peer review). If comments are received, they will be sent to 

the authors for correction 

4.3. When the work is accepted, the authors will be informed of the approximate 

date of publication. The editorial committee may make corrections as it deems ap-

propriate. 

4.4. Each author may only publish once a year. Submissions will be received 

throughout the year. 

4.5. Any questions in the application of the rules please send an email to the 

magazine: reehddesluz@gmail.com. 

THEMATIC AREAS 

• Didactic processes. 

• Curricular processes. 

• Teacher training. 

• Education management. 

• Interrelation of education with other areas of knowledge. 

• Educational research methods and techniques. 

• Education and information and communication technologies. 
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