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Editorial 
 

La promoción, divulgación  científica es un proceso planificado, or-

ganizado y comprensible  por  las universidades, estimulando el pensamiento 

crítico  de manera que cada investigador (a) para la socialización en la socie-

dad del conocimiento debe contar con revistas arbitradas e indizadas para 

posesionarse como investigadores de calidad en las diferentes áreas del saber 

científico. La investigación científica tiene como finalidad, conocer y com-

prender la realidad social, natural y el propio pensamiento del ser humano, 

dependiendo del paradigma y enfoque que asuma tendrá una visión ontológi-

ca, axiológica, epistemológica generando diversas rutas o vías de acceso al 

conocimiento científico.  

En este sentido cabe resaltar el rol de la revista OMNIA, la cual es 

una publicación científica arbitrada, especializada e indizada, promocionada 

por la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad del Zulia. Dicha revista se presenta a la comu-

nidad nacional e internacional como medio de difusión y promoción de la 

productividad científica. En esta edición se presentan una serie de artículos de 

diferentes áreas desarrollados en el 2023  por destacados autores (as) en las 

III Jornadas Iberoamericana de Cátedras Libres  Dra. Doris Salas de Molina 

“Gestión del Conocimiento en las Ciencias Humanas”: Iniciando con el pri-

mer artículo titulado: “La vinculación universitaria y sistema penitencia-

rio en la reinserción de personas privadas de la libertad en Baja Califor-

nia” presentado por: Joaquín Vázquez García, Luis García y Heidy Zúñi-

ga. Quienes plantearon que “La vinculación Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC)” con diferentes sectores de la sociedad es común en el 

desarrollo del trabajo académico, planteando seguimiento de programas y 

proyectos formulados, en correspondencia con los lineamientos curriculares 

de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Humanas, La docencia represen-

ta un espacio y mecanismo vinculante con el sistema penitenciario y la cober-

tura de  reinserción social de las personas privadas de la libertad relacionadas 

con causas delictivas probadas. La formación académica en la Facultad de 

Ciencias Humanas en las licenciaturas en Ciencias de la Educación, Psicolo-

gía, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Historia y la Maestría en Edu-

cación (Área de énfasis en Gestión Educativa). 

El artículo titulado: “Orientación personal en la potenciación de la 

salud mental integral”, bajo la autoría de: Carmen Guillén y  Leonardo 

Peña, cuyo propósito se centró en generar un análisis reflexivo de los aspec-
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tos inherentes a la Orientación Personal dentro del proceso Potenciador del 

individuo como ente activo en los procesos de salud mental. Se comprende de 

elementos cognitivos, emocionales y actitudinales de dicho Profesional en el 

desarrollo de competencias técnico-genéricas que deben dar respuesta a los 

elementos teórico-metodológicos y prácticos relacionados con los procesos 

de asesoramiento y consulta en Orientación. La metódica se desarrolló desde 

la Investigación Cualitativa cuya tradición es la Teoría Fundamentada para 

producir interpretaciones que de conductas sometidas a estudio (Annells, 

1996; Glaser y  Strauss, 1967), estableciendo como resultados que se espera 

el inicio de la construcción del corpus teórico de la Orientación Personal para 

desarrollo de su potencial. 

“Aportes de modelos de análisis del discurso para desarrollar in-

vestigaciones doctorales y postdoctorales”, por: Yeriling Villasmil  y Glo-

ria Fuenmayor, cuyo objetivo del presente estudio consistió en analizar los 

aportes que ha tenido el conocimiento de esta disciplina para los estudios 

doctorales, posdoctorales y por ende para desarrollar una investigación cientí-

fica. La metodología aplicada  fue de carácter descriptivo documental, ya que 

consistió en describir y comparar tres modelos de análisis del discurso para 

destacar la importancia que poseen en los estudios de cuarto nivel. Dentro de 

los resultados más relevantes arrojaron que estos modelos o formas de anali-

zar el discurso le permiten al investigador desarrollar trabajos, cuyo propósito 

es ir más allá de los significados presentes en un texto/discurso. Se concluye 

que, todo investigador debe conocer las diferentes metodologías del análisis 

del discurso. 

El trabajo de investigativo: “El valor de la familia en los estudian-

tes de Gerencia Educativa de la Facultad de Humanidades y Educación 

de la Universidad del Zulia”, presentado por: Rosaura Alarcón de Salas, 

cuya  exposición es  la reflexión sobre los principios que comparten  los jó-

venes estudiantes en cuanto a la familia y su relación con la formación de los 

futuros profesionales de la educación, el cual se plantea como problema de 

estudio “El valor de la familia presente en los estudiantes de Gerencia Educa-

tiva de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zu-

lia”, investigación de tipo descriptivo y analítico.  Se detectó que la asignatu-

ra de Gerencia Educativa promueve la reflexión y la acción de los estudiantes 

desde la perspectiva de los valores, el cual comparte el valor de la familia, 

considerando, que la formación del perfil de un gerente comienza por su casa. 

El gerente viene de su triangulo familiar: padres, hermanos, quienes confor-

man el sistema primario, importante laboratorio de aprendizajes para la vida, 
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para los estudiantes. Se recomienda a los estudiantes Universitarios, adquirir 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 “El lenguaje fotográfico en la cuenta @mcboalcaldia: Un análisis 

desde la retórica visual y las categorías estéticas”. Autora: Deris Cruzco 

González. El objetivo de la investigación: Analizar el uso del lenguaje foto-

gráfico en la cuenta Instagram de la alcaldía de Maracaibo. Teóricamente se 

fundamentó en la postura de los siguientes autores: Erausquin (1995), Barthes 

(1986, 1989) y Vílchez (1987, 1999), se analizaron un total de 252 fotogra-

fías desde una metodología cuali-cuantitativa que desglosó los códigos, estra-

tegias retóricas y categorías estéticas presentes en las imágenes. Entre las 

conclusiones resalta  que las imágenes tienden a reforzar el ethos del alcalde 

como líder protector, por medio del énfasis en el código gestual y la metoni-

mia como figura retórica. No obstante, existen accidentes técnicos que limi-

tan la capacidad comunicativa de las imágenes que visibilizan las funciones 

de la alcaldía de Maracaibo 

Dilian Ferrer, en su investigación: “Educación ciudadana: Una 

prioridad para el nuevo currículo universitario”. Indica que  resulta signi-

ficativo reflexionar como la educación ya que se ha constituido en un asunto 

de gran preocupación y dentro de sus dificultades está el sentido de orientar 

adecuadamente la formación ciudadana para convivir en la sociedad y el 

mundo con valores éticos y democráticos. La contemporaneidad nos da cuen-

ta de los múltiples cambios que se suceden y los problemas que en la socie-

dad se registran y el ciudadano está llamado a afrontar estas dificultades. Las 

reflexiones se sustentaron en el análisis interpretativo hermenéutico. Actual-

mente es una prioridad abordar el problema dentro de las Ciencias Sociales 

para realizar propuestas adecuadas que sean incorporadas en la reforma curri-

cular que se inicia en la Universidad del Zulia. 

El artículo: “Características psicológicas de  jóvenes universita-

rios: Motivos sociales en estudiantes de la mención Orientación”. Auto-

ras: Marhilde Sánchez  y Ligia Pirela.  El objetivo de esta investigación fue 

describir las motivaciones sociales de los estudiantes de Educación, mención 

Orientación, de la Universidad del Zulia; quienes a pesar de la diáspora vene-

zolana, todavía continúan en el país, cursando sus estudios superiores. Se 

abordó con los  teóricos de Mc Clelland y Romero. Fue una indagación de 

paradigma cuantitativo, tipo descriptiva, de campo, diseño no experimental- 

descriptivo.  Los datos se analizaron utilizando  estadísticas descriptivas y se 

evidenciaron promedios de la motivación al logro, de afiliación y poder  se 

ubicaron nivel medio. Se sugiere desarrollar lineamientos operativos para 
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optimizar características psicológicas funcionales, enfocándose en incremen-

tar la motivación al logro, vinculada con la excelencia y la experticia. 

Seguidamente, “Contexto histórico de Pauna-Colombia y su im-

pacto en los imaginarios de Construcción Ciudadana y Educación en 

Sexualidad”. Autora: Emma Lucía Martínez Romero. El propósito del 

estudio se centró en caracterizar el contexto del municipio de Pauna-

Colombia respecto a las percepciones e imaginarios que existen frente a la 

sexualidad, construcción de ciudadanía y resolución de conflictos de las Insti-

tuciones Educativas Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural y Técnico 

Nacionalizado. Teóricamente se fundamentó en Mockus, et al (2012), entre 

otros. La metodología utilizada fue documental, de alcance descriptivo, me-

diante el análisis y caracterización del fenómeno estudiado. Es relevante re-

saltar  los  resultados obtenidos enfatizando en los siguientes aspectos claves: 

1. Contexto de conflictos secuela de las guerras esmeralderas, ambientes fa-

miliares disfuncionales, falta de oportunidades para desarrollar proyectos de 

vida. 2. Sexualidad reflejada en inequidad de género, machismo 

Seguido: “Estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas por los 

docentes a estudiantes universitarios” expuesto: Mineira Finol de Franco. 

La presente investigación asociado al proyecto no subvencionado: “Gestión 

del docente  en el proceso enseñanza-aprendizaje para el fortalecimiento de  

la calidad educativa en contexto universitario” se centró en: Analizar las es-

trategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas por los docentes a estudiantes 

universitarios en la Facultad de Humanidades, Escuela de Educación. Teóri-

camente se sustentó en los autores: Arias (2012), Hernández, et al (2014), 

Ortega, et al (2014), Vargas-Murillo (2020), entre otros.  Para el desarrollo de 

la investigación se asumió el paradigma cuantitativo-positivista, de tipo y 

nivel descriptivo, diseño de campo, no experimental, transversal. Se aplicó un 

cuestionario dirigido a los estudiantes conformado por  cuarenta  (40) ítems. 

Los resultados obtenidos de las respuestas aportadas por los estudiantes en-

cuestados consideran que las estrategias preinstruccionales, construccionales 

y postinstruccionales no son aplicadas  siempre y casi siempre en el aula de 

clase. 

Nelsy Peña Guerrero, en su trabajo: “Desarrollo del pensamiento 

y competencias en lenguaje. De la problemática a la solución”. El propósi-

to del artículo fue analizar la problemática del bajo nivel de desarrollo del 

pensamiento y competencias en lenguaje desde tres perspectivas: resultados 

en pruebas nacionales e internacionales, reformas educativas y concepciones 

de docentes. Los  principales aportes teórico de los  autores  Ritchhart y 
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Church (2020), Swartz (2018), Robinson (2016). Metodológicamente aplicó 

un diseño documental con alcance descriptivo, que revisa las reformas educa-

tivas colombianas de los últimos 25 años, complementado con un ejercicio 

cualitativo que recoge, mediante una entrevista estructurada, las concepciones 

sobre pensamiento y enseñanza del lenguaje que tienen un grupo de docentes 

de Primer Ciclo de Educación Primaria de Colombia. Es primordial adoptar 

un enfoque integral y contextualizado sobre estos aspectos. Implica migrar de 

métodos tradicionales a prácticas dinámicas y centradas en el estudiante.  

 “La tecnología en el desarrollo del pensamiento numérico”. Au-

tora: Segunda Gloria Quiñones Caicedo. Este artículo presenta fundamen-

tos del proceso de enseñanza y aprendizaje del área de las matemáticas desde 

el uso de la tecnología y el desarrollo del pensamiento numérico para la reso-

lución de problemas sustentada en posturas de la UNESCO (2021), linea-

mientos curriculares del Ministerio de Educación Colombiano (2021), entre 

otros.  Metodológicamente: positivista-cuantitativa de tipo descriptiva y dise-

ño de campo no experimental – transeccional. La muestra se estableció con la 

totalidad de la población de 15 docentes y 85 estudiantes de noveno grado de 

las Instituciones Educativas del Huila en Colombia. El instrumento aplicado 

fue  el cuestionario estructurado con alternativas de respuestas Siempre, Al-

gunas veces, Nunca.  Así mismo se realizó una entrevista a 5 docentes de la 

coordinación de las matemáticas para los procesos tecnológicos que ha per-

mitido el desarrollo de unas premisas en las consideraciones finales. 

Los Autores: Gerardo Valera y Joan Lozada Guariguata, en  “El 

enfoque geohistórico como estrategia didáctica del  aprendizaje situado”. 
La presente investigación tuvo como propósito analizar teóricamente el En-

foque Geohistórico como estrategia didáctica que configura el aprendizaje 

situado, sustentado en los aportes teóricos de los autores: Palencia (2003), 

Ceballos (2003; 2007), Morillo, et al (2010), Montiel y Vera (2011), Ramírez 

y Puerta (2013) entre otros, y apoyados en documentos legales como la Cons-

titución Nacional vigente (1999) y la Ley Orgánica de Educación (2009). 

Investigación  descriptiva con un diseño documental, la  unidad de análisis 

fueron los documentos, textos y fuentes electrónicas, representando los ha-

llazgos a través de matrices descriptivas. Dentro de los principales aportes se 

destacan  que el Enfoque geohistórico es una estrategia didáctica situada, 

avalada por la Ley Orgánica de Educación que permite a través de la expe-

riencia del estudiante y de su cotidianidad conocer su entorno desde múltiples 

enfoques o perspectiva (visión inter y transdisciplinaria), fomentando la for-

mación de un individuo situado en sociedad y favoreciendo un aprendizaje 

significativo. La  metodología y sus herramientas impulsan la producción de 
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teorías geográfica y la formación de investigadores sociales a través del abor-

daje de la comunidad. Todas estas categorías geográficas configuran un 

aprendizaje situado a partir del enfoque geohistórico contribuyendo positiva-

mente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Finalmente se detalla el último artículo: “Grandes crisis humanita-

rias asolan al planeta en la actualidad? Salud mental (HAITÍ)”. Autores: 

Joe Crespo y María Teresa Ruiz. De hecho expresan que  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales representan  el 14 % de 

la carga mundial de enfermedades y lesiones en adolescentes de entre 10 y 19 

años de edad. La globalización ha permitido conocer más y mejor las crisis 

humanitarias y poder actuar con mayor rapidez ante una emergencia de esta 

magnitud. Sin embargo, el camino no está despejado en esa actuación intensa, 

rápida y eficaz que se desea ante cualquier emergencia o desastre. La salud 

mental es una especialidad compleja, que se halla entre las que más empatía 

exige para con el prójimo, pues se trata del alma y la mente humanas. Estas 

recomendaciones se entienden cuando uno observa la situación vivida en 

Haití, población que ha sido y es aún golpeada por varias catástrofes natura-

les (huracanes y una epidemia de cólera), así como por una persistente negli-

gencia en la administración nacional e internacional para movilizar los recur-

sos locales y extranjeros dirigidos a reconstruir el país.  

En esta primera  edición 2024, la revista OMNIA cumple con el 

compromiso de difusión, socialización de artículos presentados por los auto-

res reseñados en dicha edición. Destacando la relevancia de cada artículo para 

potenciar la productividad científica en el eje central de la globalización, en el 

cual se toma como requisito indispensable de pertinencia, eficiencia, eficacia 

y efectividad   para generar conocimiento y saberes compartidos con calidad 

académica – investigativa.  

 

 

Dra. Mineira Finol de Franco 
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La vinculación universitaria y sistema penitenciario en la 

reinserción de personas privadas de la libertad en Baja 

California 
 

Joaquín Vázquez García,* Luis García** y Heidy Zúñiga*** 
 

Resumen 
 

La vinculación Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

con diferentes sectores de la sociedad es común en el desarrollo del trabajo 

académico, planteando seguimiento de programas y proyectos formulados, en 

correspondencia con los lineamientos curriculares de la licenciatura de la 

Facultad de Ciencias Humanas, La docencia representa un espacio y meca-

nismo vinculante con el sistema penitenciario y la cobertura de  reinserción 

social de las personas privadas de la libertad relacionadas con causas delicti-

vas probadas. La formación académica en la Facultad de Ciencias Humanas 

en las licenciaturas en Ciencias de la Educación, Psicología, Ciencias de la 

Comunicación, Sociología, Historia y la Maestría en Educación (Área de 

énfasis en Gestión Educativa), reconocen el valor en créditos en los planes de 

estudio a través de la vinculación académica interinstitucional, y cuya gestión 

se da desde la academia con la finalidad de vincular, sistematizar y definir los 

procesos, para la pertinente administración de las estancias y evaluaciones de 

los estudiantes admitido en los centros penitenciarios. 
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The university link and penitentiary system in the re-

integration of people deprived of liberty in Baja 

California 
 

Abstract 

 

The connection between the Autonomous University of Baja Califor-

nia (UABC) and different sectors of society is common in the development of 

academic work, proposing monitoring of formulated programs and projects, 

in correspondence with the curricular guidelines in the degree of the Faculty 

of Human Sciences. La teaching represents a space and mechanism binding 

with the penitentiary system and the social reintegration of people deprived 

of liberty related to proven criminal causes. The academic training in the  

Faculty of Human Sciences  in the degrees in Education Sciences, Psycholo-

gy, Communication Sciences, Sociology, History and the Master's Degree in 

Education (Area of emphasis in Educational Management), recognize the 

value in credits in the study plans through inter-institutional academic linkge, 

and whose management is given from the academy with the purpose of link-

ing, systematizing and defining the processes for the pertinent administration 

of the stays and evaluations of the students admitted to  penitentiary centers. 

Keywords: Linking, penitentiary center, social reintegration 

 

Introducción 
 

En el año de 2007 la UABC suscribe un convenio de colaboración in-

terinstitucional con la entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Baja California y con la finalidad de cumplir lo 

señalado en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la universidad, en 

específico el renglón vinculado con la atención a grupos vulnerables no in-

cluidos en la extensión de la oferta educativa. En la oportunidad señalada, el 

tema principal tratado fue la convocatoria para extender la apertura del pro-

grama educativo de Licenciatura en Ciencias de la Educación en el Centro de 

Reinserción Social (CERESO) de El Hongo, municipio de Tecate, Baja Cali-

fornia. 

En el periodo 2007-2012 se desarrolló el programa referido y se in-

corporaron 26 estudiantes, pertenecientes del CERESO El Hongo 1 (varonil) 
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mediante la sustentación de examen de selección EXHCOBA (Examen de 

Habilidades y Conocimientos Básicos diseñado por el Instituto de Investiga-

ción y Desarrollo Educativo de la UABC). Uno de los objetivos de la pro-

puesta formativa se relaciona con el contenido del Artículo 18 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado en 2008), que al 

tenor indica que será la reinserción social a través de la educación uno de los 

elementos primordiales para procurar la atención de las Personas Privadas de 

la Libertad (PPL) que, a juicio de la autoridad penal, accedan a los beneficios 

de los servicios promovidos para quienes cumplen una condena en una insti-

tución penitenciaria. 

En octubre de 2015, de nuevo se rubrica convenio de colaboración in-

terinstitucional entre UABC, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema 

Estatal Penitenciario (actual CESISPE) para abrir convocatoria de ingreso a 

la segunda generación (2015-2022), de la licenciatura en Ciencias de la Edu-

cación y, a la par, en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC inician 

trabajos de vinculación para enlazar esfuerzos académicos y administrativos 

que posibiliten la cobertura del requisito curricular de las prácticas profesio-

nales, además de formular el registro de la modalidad de Proyecto de Vincu-

lación con Valor en Créditos, en este caso con el diseño de dos programas, 

Intervención Socioeducativa en Organizaciones Cerradas y el de Intervención 

Psicoeducativa en Organizaciones Cerradas, ambos en el año 2016. 

Cabe agregar que la posibilidad de integrar espacios para el desarro-

llo del prácticum en sistema penitenciario se presenta con el diseño y registro 

de una unidad de aprendizaje optativa en la Facultad de Ciencias Humanas 

denominada Educación en Contextos Penitenciarios en el periodo escolar 

2015-2, que identifica la apertura de trabajo académico gestionado desde la 

UABC, mediado por docentes expertos a través de la vinculación interinstitu-

cional y promovido por estudiantes, cuya finalidad es coadyuvar en la rein-

serción social de las PPL. 

 

Objetivo 
 

Analizar los procesos de vinculación relacionados con la Responsabi-

lidad Social Universitaria en la Universidad Autónoma de Baja California y 

la corresponsabilidad con la Reinserción Social en el Sistema Estatal Peniten-

ciario a través de la Facultad de Ciencias Humanas. 
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Metodología 
 

Se establece el abordaje del tema bajo la metodología de estudio de 

caso, como se plantea con referencia en estrategia de investigación donde 

intervienen cuerpos disciplinares diversos encaminados a la exploración de 

condiciones y situaciones complejas pertenecientes a una realidad determina-

da. (Zúñiga, et al. 2023). 

Por su parte, Yin (2018), menciona que los estudios de caso es una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de vida real, especialmente cuando los límites entre fenómeno y 

contexto no están claramente definidos. A la vez Stake (2005), indica que el 

estudio de casos es un método de investigación valioso que permite a los 

investigadores explorar, describir y comprender fenómenos complejos en su 

contexto natural. Proporciona una visión detallada y profunda que puede ser 

especialmente útil para comprender situaciones poco comunes o excepciona-

les. 

Por mencionado, hemos de entender al estudio de caso como una me-

todología que es utilizada para examinar fenómenos mas a detalle de manera 

particular, como lo puede ser un individuo, grupo, organización, etc. A la vez 

se basa en el análisis detallado y sistemático de un caso en específico, todo 

ello con la finalidad de comprender su complejidad y obtener información 

más a detalle sobre su contexto, características, resultados, etc. 

Ala vez en el estudio se realiza el análisis documental de la normati-

vidad existente en la institución, relacionada con la planeación estratégica, los 

programas operativos, las políticas universitarias y los instrumentos aplica-

bles en la Facultad de Ciencias Humanas como dependencia académica de la 

Universidad Autónoma de Baja California, además de las revisiones proce-

dentes del órgano gubernamental en materia de seguridad pública, seguridad 

ciudadana y las propias del Sistema Estatal Penitenciario. 

A la par con lo citado con anterioridad, se realizan consultas a fuentes 

documentales y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), así como de la revisión de literatura promovida por organismos 

nacionales e internacionales que sustentan en acuerdos y declaraciones aque-

llos elementos que favorecen la identificación de los fundamentos al tema 

disertado. 
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Contexto normativo e interinstitucional  
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNES-

CO], 1948), como acuerdo garante del espacio político de los derechos de las 

personas, enfatiza que la educación es un derecho para todo ser humano y 

además debe enfocarse en valores:  

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o re-

ligiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. (Artículo 26). 

Que dirige el desarrollo de los propósitos y objetivos de los gobier-

nos, con la finalidad de conducir con respeto, dignidad y apego los esfuerzos 

por construir oportunidades y promover el desarrollo de las naciones. 

La UABC participa en la generación de propuestas que permiten res-

ponder a los compromisos fundacionales y a las demandas crecientes que la 

entidad y el país presentan, aspectos medulares para sustentar el redimensio-

namiento del curriculum de diversos programas de licenciatura en la Facultad 

de Ciencias Humanas en organizaciones excepcionales y cerradas. 

Los convenios suscritos para la apertura de licenciatura en 2007 y 

2015 permitieron establecer acciones de vinculación académica con el Centro 

Penitenciario de Mexicali para generar propuestas formativas en las cuales se 

contemple la participación de docentes y estudiantes, que a la vez facilitan el 

cumplimiento de las políticas expresadas en el Plan de Desarrollo Institucio-

nal (PDI) 2015-2019, que enuncia en el apartado II, correspondiente a la res-

ponsabilidad social universitaria, que en el ámbito de la gestión socialmente 

responsable del conocimiento y la cultura, la universidad debe “ampliar las 

oportunidades de acceso al conocimiento y a la cultura, en particular de gru-

pos vulnerables” (UABC, 2015:49), y refiere la posibilidad de organizar el 

desarrollo de experiencias innovadoras en entornos que hasta el momento no 

habían sido contemplados para el efecto.   

Deutsch (2006), señala que la educación en prisiones constituye un 

microcosmos de la educación pública y se reconoce con ello la existencia de 

múltiples demandas formativas, tendentes al propósito de la reinserción social 

declarada en el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, que distingue a la educación como uno de los medios ejecutorios 

para tal propósito. 

En junio de 2016 se decreta la Ley Nacional de Ejecución Penal en 

México, misma que en los Artículos Tercero y Séptimo identifica la partici-

pación de autoridades corresponsables para el cumplimiento de la ley (en lo 

referente a los servicios penales y post penales), de los sectores público y 

privado que favorezcan en el ámbito de atribuciones y competencias, los ob-

jetivos de la reinserción social señalando la naturaleza institucional de la 

Universidad Autónoma de Baja California, en su carácter de institución pú-

blica de educación superior. 

Al tenor de lo referido, la articulación de ejercicios entre la universi-

dad y el  sistema penitenciario permite desarrollar intervenciones que posibi-

liten la aplicación de conocimientos a través del prácticum, que como señalan 

Galeano, Rosero y Velásquez (2011), éste constituye un proceso pedagógico 

que permite a los estudiantes incorporar conocimientos teóricos, metodológi-

cos y axiológicos para interactuar con la realidad social e intervenir en ella, 

contribuyendo así a la transformación de situaciones. El redimensionamiento 

de la práctica escolar y profesional en penitenciarías se dirige a reconocer 

nuevos perfiles en los planes de estudio, como apunta Zabalza (2013), que el 

prácticum nos permite apreciar una progresiva vinculación a la estructura 

curricular en la que se integra con identidad propia y un protagonismo cada 

vez mayor. 

El alumnado en prácticum (vinculado a las prácticas profesionales, 

servicio social o como parte de las experiencias del curso optativo del plan de 

estudios) en el Centro Penitenciario de Mexicali, ha tenido la responsabilidad 

de aportar su trabajo en el área educativa, inicialmente en los servicios y pro-

gramas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de 

alfabetización, primaria, secundaria, además de Preparatoria Abierta de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). En adición a los servicios educativos 

mencionados y posibilitar el ejercicio del alumnado en las actividades aca-

démicas en el centro, se registraron desde 2016 dos proyectos de vinculación 

con valor en créditos, que asientan el reconocimiento de los créditos obligato-

rios de prácticas profesionales (15 créditos curriculares) y/o hasta 14 créditos 

optativos. Se agrega que la validación del prácticum corresponderá a la eva-

luación del trabajo discente que establezca la autoridad penitenciaria y el área 

de vinculación de la facultad. 

 



Omnia • Año 30, No. 1, 2024, pp. 13-24                                                         19 

 

El funcionamiento del prácticum en el curriculum y la vinculación 
 

El ejercicio del prácticum 
 

Zabalza (2013), indica que el prácticum permite apreciar una progre-

siva vinculación a la estructura curricular, en la que el alumno se integra con 

identidad propia y un protagonismo cada vez mayor. La referencia del autor 

identifica la necesidad de explorar situaciones donde se observe, dialogue con 

la realidad presente y se promueva la incorporación de experiencias nuevas, 

proactivas y de alta significatividad para el estudiante. Romero y Ortiz 

(2008), apuntan que la actividad formativa realizada externamente a la uni-

versidad, se perfila como una situación compleja debido a la variedad de con-

textos y agentes implicados. Se apuesta por la adquisición de las competen-

cias profesionales en el alumnado a través de la formación en las aulas, ade-

más de suscribir experiencias tanto de carácter académico y las proporciona-

das por la vida cotidiana (Perrenoud, 2004). 

 Zabalza (2011) señala que se identifican cuatro tipos de prácticum:  

a) El orientado a la aplicación de lo aprendido. 

b) El orientado a facilitar el acceso al trabajo. 

c) El orientado a completar la formación general con otra más espe-

cializada. 

d) El orientado a enriquecer la formación básica completando los 

aprendizajes académicos con la experiencia en los centros de trabajo. 

En el caso de la experiencia documentada, se subraya que el prácti-

cum orientado a la aplicación de lo aprendido y el relacionado con el comple-

tar la formación general hacia otra más especializada define el sentido de 

establecer acciones en aquellos lugares donde el curriculum no vislumbra el 

ejercicio profesional, o si acaso como un campo emergente suscitado a través 

de proyectos convenidos interinstitucionalmente, suscritos entre las autorida-

des o desde la práctica del profesorado. 

 

Las prácticas profesionales en el plan de estudios 
 

En el caso particular de la experiencia formativa descrita en el pre-

sente trabajo, se subraya que la integración de la estancia de prácticum en el 

Centro Penitenciario de Mexicali, es promovida debido a que se enuncia en el 

plan de estudios que “Las prácticas profesionales son el conjunto de activida-
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des y quehaceres propios a la formación profesional para la aplicación del 

conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo. Entre los 

objetivos de las prácticas profesionales resalta la importancia en la formación 

integral de los alumnos y la vinculación con el entorno social y productivo. 

Las prácticas profesionales son un espacio curricular para que el estudiante 

aprenda a aprender, a ser y hacer de su práctica profesional un medio para su 

desarrollo integral en lo personal y profesional, mediante la utilización de sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permiten favorecer la 

transformación y crecimiento de la sociedad”. (2012:50). 

El tiempo estimado para el cumplimiento de proyecto de vinculación 

y de prácticas profesionales es de 300 horas, que serán distribuidas en el ciclo 

escolar (periodos de febrero a junio y de agosto a diciembre). No se recibe 

calificación numérica, solo se reconoce la acreditación (A) o no acreditación 

(NA). 

Los programas formativos en el Centro Penitenciario constituyen una 

de las acciones establecidas para responder al cumplimiento de la reinserción 

social que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Art. 18). Debido a la experiencia lograda con las generaciones de licenciados 

en Ciencias de la Educación en CERESO El Hongo 1 en los periodos 2007-

2012 y 2015-2021, se propuso el diseño, registro y autorización de los Pro-

yectos de Vinculación con Valor en Créditos denominados Intervención So-

cioeducativa en Organizaciones Cerradas e Intervención Psicoeducativa en 

Organizaciones Cerradas, cuya finalidad se justificó en la incorporación de 

estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Humanas, en la 

etapa formativa terminal (séptimo y octavo semestre principalmente) para 

cumplimentar la posibilidad de agregar experiencias profesionales tendentes a 

la generación de conocimientos y colaborar en las acciones que demanda el 

Sistema Penitenciario en Baja California.  

 

Integración de estudiantes al prácticum 
 

Las necesidades educativas en una institución penal demandarán la 

inclusión de agentes y actores para solventar la atención de asistencia en el 

tratamiento penitenciario. Los alumnos participantes en el trabajo pedagógico 

requieren de supervisión durante el prácticum y con tal finalidad se observa el 

desempeño registrado en el programa de prácticas, la evaluación de área téc-

nica en el centro y de los académicos suscritos a los proyectos convenidos. 
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En el periodo agosto-noviembre de 2016 se tuvo la inscripción de 

cuatro alumnos de Ciencias de la Educación y tres estudiantes de Psicología. 

Se desarrollaron talleres psico educativos de apoyo a problemáticas presentes 

en las áreas de habitabilidad del centro, cuya finalidad fue contribuir a la 

socialización de los internos mediante la integración de contenidos pertinen-

tes. Masculinidades, Inteligencia Emocional, Autoestima, Control de Impul-

sos, Tolerancia, Identidad y Cierre fueron los temas generales manejados en 

prácticum hacia población masculina y femenina.  

En febrero-junio de 2017 se inscriben seis alumnas de Ciencias de la 

Educación al proyecto de vinculación y quienes fueron adscritas a las seccio-

nes de alfabetización y primaria, de secundaria y de preparatoria. En el mis-

mo escolar se incrementa la apertura de espacios para PPL en los servicios 

señalados, por lo que la atención se centra en la habilitación de monitores 

pedagógicos para la conducción de grupos y en asesorías de contenidos rela-

cionados con los cursos en los que serán evaluados los participantes. 

Durante el periodo febrero-junio de 2018 se inscriben tres estudiantes 

de Ciencias de la Educación y colaboran con el desarrollo de los programas 

de INEA y Prepa Abierta, además de integrar la capacitación en docencia de 

PPL que participaron como monitores pedagógicos. En el mismo año durante 

el periodo 2018-2 (agosto-diciembre), dos estudiantes de Ciencias de la Edu-

cación y uno de Psicología replicaron las actividades del prácticum. 

En el año 2019 (en los dos ciclos escolares) se acuerda impartir el 

Diplomado en Desarrollo Humano, cuyos instructores fueron los alumnos de 

Ciencias de la Educación adscritos (dos en 2019-1 y tres en 2019-2) y el tra-

bajo se realizó con las secciones femenil y varonil. En los años 2020, 2021 y 

en periodo 2022-1 se suspendieron las actividades debido a la contingencia 

sanitaria SARS Cov-2. 

En 2021-2, un estudiante seleccionado en el programa de Maestría en 

Educación (persona que cursó sus estudios de licenciatura en Ciencias de la 

Educación en el penal El Hongo 1 y que obtuvo su libertad en 2020) gestiona 

su concurso con anteproyecto relacionado con el tema de Vinculación, Rein-

serción Social Universitaria y formación de estudiantes, mismo que logra 

obtener su posgrado en junio de 2023. 

En el ciclo 2022-1 se adapta el Diplomado en Desarrollo Humano y 

se le agrega el apartado de Educación para la Vida, instrumentado por tres 

estudiantes, una de Ciencias de la Educación, una de Psicología y un alumno 

de Historia. El proyecto de diplomado se replica en 2022-2 con la participa-

ción de una estudiante de Ciencias de la Educación y una colaboración volun-
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taria de una egresada de Psicología, quien fue participante en otro periodo en 

prácticum. 

Durante 2023-1 se contó con una alumna de Psicología mediante la 

instrumentación de un programa denominado Curso-Taller Habilidades Cog-

nitivas como Herramienta de Apoyo Psicopedagógico, otorgado a 11 estu-

diantes de sección varonil, de la licenciatura en Administración de Empresas 

pertenecientes al Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre. 

La oferta de espacios para la cobertura de prácticas profesionales se 

expone en un catálogo institucional, sin embargo se hace notar que el CERE-

SO Mexicali constituye un programa diferente a los espacios disponibles para 

el alumnado debido a que se tiene considerado como requisito que el intere-

sado hubiera cursado y aprobado la unidad de aprendizaje optativa “Educa-

ción en Contextos Penitenciarios”, o bien cursarla durante su participación en 

el desarrollo de sus prácticas en el centro. 

El propósito de cursar la unidad de aprendizaje mencionada con ante-

rioridad reside en generar conocimientos en el campo de las organizaciones 

cerradas (penitenciarias), del marco jurídico de la situación de las personas 

privadas de la libertad, del sistema penitenciario en el país y la entidad, de los 

derechos humanos y de los servicios educativos integrados como parte de la 

reinserción social y tratamiento de los internos. 

En el periodo julio-diciembre de 2023 se desarrolla el programa for-

mativo de Diplomado en Desarrollo Humano y Educación para la Libertad en 

el Centro Penitenciario El Hongo 1, propuesta que recibió una modificación 

en los contenidos de los módulos, específicamente en el quinto módulo debi-

do a la evaluación del trayecto de las oportunidades anteriores y el reconoci-

miento del tema final, de la libertad, a la par con la población receptora, cons-

tituida por 56 varones y quienes son aspirantes a ingresar a cursar estudios de 

licenciatura en Ciencias de la Educación en el próximo periodo en el cual se 

autorice la apertura de la oferta educativa como parte de la reinserción social 

mandatada en el Art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Consideraciones 
 

La formación de personas privadas de su libertad discurre entre lo 

expresado en los derechos humanos (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948), en la normatividad dispuesta en los países respecto de la 
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legislación penal y penitenciaria, en los propósitos y objetivos de institucio-

nes y dependencias gubernamentales vinculadas con la educación de Perso-

nas Privadas de la Libertad y, circunstancialmente, con organizaciones no 

gubernamentales, religiosas y con instituciones de educación superior que 

hubiesen reconocido en sus currículos algunas propuestas de trabajo para 

asistir a personas en organizaciones coercitivas, como el caso de las peniten-

ciarías, 

En diversos países el campo de la educación social reviste medular 

importancia debido a que existe formación especializada para el trabajo peni-

tenciario. En el caso mexicano, se reconoce que regularmente el trabajo en 

dicho campo se justificará mediante otros proyectos existentes, sin embargo, 

además se destaca la sensibilización en las prácticas curriculares para fortale-

cer los valores de los profesionales en formación. 

La docencia constituye un escenario idóneo para el ejercicio de los 

conocimientos teóricos, metodológicos, de promoción e innovación académi-

ca en el profesorado, el estudiantado, el sistema penitenciario y las personas 

privadas de la libertad debido a que se aprecia un trabajo integrado, con se-

guimiento a los trayectos formativos al tenor de los propósitos y objetivos de 

la reinserción social, además de la profesionalización de partes actoras en el 

desarrollo de espacios pedagógicos alternativos. 
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Resumen 

 

El presente estudio persigue generar un análisis reflexivo de los as-

pectos inherentes a la Orientación Personal dentro del proceso Potenciador 

del individuo como ente activo en los procesos de salud mental. Se compren-

de de elementos cognitivos, emocionales y actitudinales de dicho Profesional 

en el desarrollo de competencias técnico-genéricas que deben dar respuesta a 

los elementos teórico-metodológicos y prácticos relacionados con los proce-

sos de asesoramiento y consulta en Orientación. Las bases teóricas de susten-

to provienen desde los postulados generados por Rogers (1992), Moscovici 

(1985), Castejón y Zamora (2001) y el Código de Ética del Ejercicio de la 

Orientación (2002), La metódica se desarrolló desde la Investigación Cualita-

tiva cuya tradición es la Teoría Fundamentada para producir interpretaciones 

que de conductas sometidas a estudio (Annells, 1996; Glaser y Strauss, 

1967), Como resultados se espera el inicio de la construcción del corpus teó-

rico de la Orientación Personal para desarrollo de su potencial. 
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Personal guidance in promoting comprehensive men-

tal health. A reflective analysis 
 

Abstract 

 

The present study seeks to generate an analysis of the aspects inher-

ent to Personal Guidance within the Empowering process of the individual as 

an active entity in mental health processes. It includes cognitive, emotional 

and attitudinal elements of said Professional in the development of technical-

generic competencies that must respond to the theoretical-methodological and 

practical elements related to the counseling and consultation processes in 

Guidance. The theoretical bases of support come from the postulates generat-

ed by Rogers (1992), Moscovici (1985), Castejón and Zamora. (2001) and the 

Code of Ethics of the Practice of Guidance (2002), The method was devel-

oped from Qualitative Research whose tradition is Grounded Theory to pro-

duce interpretations of behaviors under study (Annells, 1996; Glaser & 

Strauss, 1967 ), As results, the beginning of the construction of the theoretical 

corpus of Personal Guidance is expected to develop its potential. 

Keywords: Personal guidance, comprehensive mental health, human poten-

tial. 

 

Introducción  

 
La Orientación como ciencia social y disciplina dirigida al desarrollo 

del potencial humano hace referencia al proceso de desarrollo integral de las 

personas, familias, escuelas y comunidades bajo el contraste en lo que se 

refiere a la conceptualización que ejerce la UNESCO (1991), acerca del bie-

nestar, la cual no es más que el desarrollo sistémico y armónico de la función 

biológica, psicológica, social y espiritual del individuo o el sistema social en 

toda su extensión. No obstante, la universalidad de la definición le atribuye 

gran importancia a la experiencia individual de cada individuo en su totali-

dad; el cual es capaz de hacerla suya en la capacidad única de poder afrontar-

la y aceptarla dentro de su marco contextual particular, sin referirse a un pro-

fesional o a un cliente.  
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Esto forma parte de la experiencia diferenciada dentro del marco fe-

nomenológico de cada individuo, sin embargo, cada organismo tiene la mane-

ra particular de pensar, sentir y actuar ante la misma. Es por ello, que se pre-

senta este estudio a fin de hacer un análisis reflexivo desde la praxis de la 

Orientación Personal en la Potenciación de la Salud Mental integral desde la 

concepción del Licenciado en Educación Mención Orientación como especia-

lista en el estudio de la conducta humana dentro de dos dimensiones: la per-

sonal, que integra rasgos características o atributos propios que serán aplica-

dos durante el contacto con los otros. Por otro lado, la profesional, que serían 

los aspectos teórico prácticos que posee al momento de explorar intervenir y 

evaluar sistemas humanos. 

     La Universalidad de la definición de la Orientación atribuye gran 

importancia a la experiencia individual y personal de cada individuo en su 

totalidad. Esto forma parte de la diferenciación del marco fenomenológico de 

cada uno así como sus implicaciones de la estabilidad integral y por ende de 

la salud mental. Sin embargo, cada organismo tiene la manera particular de 

pensar, sentir y actuar ante la misma. Para las personas, estos elementos re-

presentan a lo largo de la vida el bienestar total, en la cual hay un incremento 

a través del tiempo de la experiencia real –no una fantasía del ¿cómo sería?- 

sino de lo que es y las implicaciones que integran la aproximación de una 

experiencia futura en función a la manera de vivir en el “aquí y ahora”; para 

esto, es necesario el desarrollo de potencialidades en cualquier contexto y /o 

área del desarrollo humano.  

 

Desarrollo 
     

 La razón potenciadora de la Orientación Personal: se mantiene en la 

adquisición de una experiencia de aprendizaje basada en dos dimensiones: 

una referida a la dimensión persona, relacionada con el conjunto de manifes-

taciones cognitivas, emocionales y conductuales que provienen desde su mar-

co sociocultural particular y su reacción ante la misma, como por ejemplo: el 

enfrentamiento y manejo de la incertidumbre, bien sea ante la posibilidad de 

realizar predicciones catastróficas que a su vez afecten su bienestar y su esta-

bilidad física, emocional, social y espiritual, en la vida diaria como en el 

campo laboral. No obstante, el bienestar y el desarrollo del Orientador impli-

ca algunas condiciones en las cuales el ser humano transita como crisis ines-

peradas, metas por cumplir, expectativas, entre otros.  
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 De igual forma, estas condiciones son tradicionalmente relacionadas 

a la identificación el bienestar de las personas con la felicidad y la satisfac-

ción de los deseos y se ha establecido la posesión de bienes, metas u objeti-

vos como el medio principal para alcanzar la felicidad. Moscovici (1985: 

150), ha criticado con agudeza este planteamiento por su subjetividad, en la 

medida que el grado de felicidad depende de características accidentales de la 

Psicología Individual. Es necesario señalar, en función a esta crítica que el 

bienestar, da una postura contraria donde:  

“…concibe al individuo con un potencial creador, innovador, 

inteligente y bueno que puede ver la vida desde la multidi-

mensionalidad de la experiencia y poder transformarla en 

función a sus necesidades y a la capacidad de vivir de manera 

armónica en la medida en que no se haga daño a sí misma y a 

sus semejantes”.  

Para esto, la esencia de la naturaleza humana reside en el desarrollo 

del potencial en la medida en que esta tenga la necesidad de ayudar y ser 

ayudado, y entre en consideración la dimensión profesional que forma parte 

de la esfera creativa de la conducta humana donde dicho Profesional asume 

roles dentro de la atención a sistemas humanos, donde su finalidad fundamen-

tal es promover la autonomía, la independencia, y la responsabilidad en la 

conducción de sí mismo ante las situaciones que se le presenten (Código de 

Ética del Ejercicio de la Orientación, Art. 14) . 

Esto implica el manejo de las situaciones permitiendo la ayuda de 

otros. En la actualidad, ciertos procesos de la Orientación están referidos al 

área personal social, dentro del contexto comunitario, los cuales están rela-

cionados con la construcción de los valores en las personas  para las personas, 

desde el sí mismo hasta la escuela, familia y el entorno en el cual los sistemas 

intercambian puntos de vista, entre los cuales se destacan la libertad, la 

felicidad, la honestidad, la humildad, el amor, la paz, el respeto, la responsa-

bilidad, la sencillez, la tolerancia social, la unidad, la ayuda, la amistad y la 

justicia.  

 

Unas preguntas de investigación claves para el desarrollo humano 
 

De acuerdo a lo antes planteado se pretende establecer interrogantes 

las cuales serán expuestas a continuación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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¿Cuál son los elementos teórico-metodológicos y prácticos relaciona-

dos con los procesos de asesoramiento y consulta en Orientación?.  

De acuerdo con esta pregunta de investigación se derivan las siguien-

tes preguntas secundarias  

¿Cuáles son las bases teóricas relacionadas con el ejercicio Profesio-

nal.-del Orientador en procesos de Asesoramiento y Consulta Psicosocial? 

¿Cuáles son las competencias genéricas que debe poseer el Orienta-

dor para la Potenciación de la Salud Mental?  

¿Cuáles son las competencias técnico-operativas que debe poseer el 

Orientador en los procesos de asesoramiento y consulta Psicosocial? 

¿Cuál es la concepción potenciadora ejercida por el Orientador para 

fomentar procesos de Salud Mental? 

¿Cuál es la descripción del campo de la experticia del Orientador en 

contraste con otras disciplinas dirigidas al desarrollo humano? 

Desde esta experiencia, la realidad del Orientador implica un posible 

contraste en la incorporación de valores, creencias, actitudes y entre otros 

aspectos, las aptitudes a su formación académica, así como la visión objetiva 

o no de la realidad de la praxis dentro del contexto donde labora. Claro está, 

que estos son datos probables que se han obtenido en función a años de ob-

servación y convivencia en el contexto comunitario y social, pero surge para 

el análisis de la investigación un proceso cualitativo de trabajo bajo la cons-

trucción de Teoría del Conocimiento.  

En este orden de ideas el uso de la tradición denominada Teoría Fun-

damentada hace un énfasis particular en la naturaleza socialmente construida 

de la realidad (Goulding, 1998) y su objetivo es producir interpretaciones que 

puedan explicar y proporcionar información valiosa sobre aquellos cuyas 

conductas son sometidas a estudio (Annells, 1996; Glaser y Strauss, 1967). 

En particular, dicha teoría busca identificar las principales preocupaciones de 

los actores sociales relacionadas con algunas de las estrategias que se pueden 

emplear en la resolución de tales preocupaciones (Glaser, 1992). 

De este modo por ser dicha teoría interpretativista y tener sus raíces 

en el interaccionismo simbólico, la aplicación de la misma es más relevante 

en fenómenos sociales en los cuales las relaciones entre los actores son muy 

cercanas: Las acciones humanas se basan en los significados que los actores 

consideren apropiados; estos significados se derivan de la interacción social 

con los demás; los significados son construidos/modificados por los actores a 

través de interpretaciones y experiencias sociales (Bryant, 2002). 
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De conformidad con lo antes planteado se encuentra la principal con-

troversia de la vivencia del Orientador, que integra educación en valores pro-

pios desde la realidad de las personas atendidas; claro está que en este caso se 

incluye la capacidad del especialista de ser sensible, objetivo, y proactivo 

ante la aceptación de la realidad del otro en función a la promoción o preser-

vación de su Salud Mental. Si el objetivo más importante de la Orientación es 

el proceso de desarrollo del potencial humano, y la realidad fenomenológica 

del individuo está afectada, entonces la salud mental y por consiguiente su 

bienestar también lo estarán. El Orientador trabaja con la persona y para la 

persona, siendo esta misma “autónoma, independiente y responsable en la 

conducción de sus asuntos” (Código de Ética del Ejercicio de la Orientación 

Art 14). La situación se genera cuando dicho especialista no es competente 

para ver la realidad del otro sino más bien la de sí mismo. 

A partir de estos planteamientos las controversias y el principio de 

los desafíos ya son situaciones que van directamente a la realidad del Profe-

sional antes mencionado como persona y profesional, donde la adquisición de 

habilidades y destrezas pueda generar trabajo efectivo permitiendo la toma de 

decisiones asertivas en el momento presente, siendo útil en su atención profe-

sional en el acompañamiento a los individuos rindiendo un alto honor al ejer-

cicio de su labor. 

Para la práctica de la profesión, las dos dimensiones, tanto la personal 

como la profesional representan el trabajo total dentro de cualquier área o 

contexto, puesto que el mismo, está dirigido al funcionamiento de los proce-

sos de aprendizaje en las personas, familias, y comunidades, entre estos, los 

casos especiales de procesos de acompañamiento, así como los proyectos de 

atención preventiva, curativa y desarrollista, en búsqueda de una práctica 

efectiva y eficaz que se traduce en la objetividad de ver a los sistemas huma-

nos como parte de su desenvolvimiento natural en la vida diaria; de allí, se 

pude destacar que dichas dimensiones son indivisibles y la persona que ejerce 

la Orientación es concebida como un Sistema Abierto (Barroso, 1985), el 

cual piensa, siente, y actúa ante situaciones específicas del quehacer diario. 

La competencia fundamental de este especialista se destaca en poder aprender 

de la experiencia del otro y fomentar en las personas la noción del bienestar 

común. 
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La creatividad como cualidad humana. Potencial heurístico en los 

avances de la investigación en la orientación personal 
 

La creatividad constituye una alternativa innovadora de trabajo de 

procesos cognitivos afectivos y conductuales dirigidos a dar respuesta a pro-

cesos de investigación. Ser Creativo en contexto Universitario tiene que ver 

con la creación de condiciones óptimas para que los estudiantes generen pro-

ductos académicos dirigidos a la satisfacción de las demandas de la sociedad. 

De acuerdo con lo antes planteado, se puede señalar que el arte de crear tiene 

una doble perspectiva, puede favorecer o perjudicar, crear o destruir, y es por 

ello que la Profesión Docente tiene lugar y sentido por el carácter moral y 

ético que implica impartir y compartir un conocimiento que el estudiante 

debe procesar dando como consecuencia una serie de cambios en cuanto a la 

forma en como concibe, percibe y considera que el mundo que lo rodea, 

transformándose así en un agente de cambios. Facilitar procesos educativos 

en el Contexto Universitario tiende a ser un fenómeno intersubjetivo inten-

cional; se enfatiza que la cognición es compartida y es esencial en la forma-

ción de nuestras ideas y relaciones.  

Por otro lado, el lenguaje profesional se ve más común que como pri-

vado. Permite el análisis detallado de lo ¿qué se dice? y el ¿cómo se dice? De 

esta manera, resulta problemático ver al individuo de forma separada, por ello 

se parte del principio de la concepción del hombre como un ente Biopsicoso-

cial-espiritual, donde hay unas manifestaciones especificas variadas en el 

comportamiento que le otorgan sentido a la existencia y por consiguiente se 

consideran únicos, particulares e independientes. Aquí se pone de manifiesto, 

la labor del Docente como facilitador de experiencias que permitan el apren-

dizaje creativo. La personalidad de Profesor formador de Orientadores esta-

blece una serie de códigos personales dentro de la labor educativa que fun-

damentan, la naturaleza de la cátedra a impartir, desde el diseño de la misma, 

hasta los requerimientos para el aprendizaje y aprobación de la misma (en 

Venezuela hay variabilidad en cuanto a la concepción evaluativa de los 

aprendizajes desde los diseños curriculares, es decir, objetivos, competencias, 

estrategias y calificación entre el 1 (uno) al 10 (diez) puntos o 0 (cero) a 20 

(veinte) puntos. 

Sin embargo, gran responsabilidad se le atribuye al Profesor facilita-

dor pues es el ente que establece condiciones de manera direccional o bidi-

reccionalmente, bajo consenso o no las pautas en las cuales se dará el proceso 

educativo, otorgando una responsabilidad al estudiante en cuanto al cumpli-

miento de los requerimientos que darían como consecuencia “la aprobación 

de la cátedra como parte del cumplimiento de cada una de las ellas contem-
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pladas en el pensum de estudio” para poder facultarse para la ejecución pro-

fesional de la labor en la Carrera para la cual se está formando una vez obte-

nido el Título Universitario.  

Ahora bien, haciendo una relación contextual se, parte del principio 

en cuanto a la Orientación Personal en la Potenciación de la Salud Mental”, 

este tema de investigación tiene su inicio desde un proceso reflexivo en la 

investigación exhaustiva del Diseño Curricular de la mención Orientación de 

la Universidad del Zulia en la formación de Licenciados en Educación de 

dicha mención, donde este  egresado desarrolla capacidades analítico-

reflexivas a fin de desarrollar el potencial de persona; esto no es más de la 

esencia de hacer contacto con sus asuntos personales donde se traduce la 

creación un espacio cuya experiencia única es el contacto con su sí mismo, 

Self en el lenguaje de Rogers (1994). 

En este orden de ideas, el autor antes mencionado precisa en su Teo-

ría Humanista bajo la Terapia Centrada en la Persona, que existe una tenden-

cia autoactualizante dados los elementos constitutivos de la personalidad 

desde el yo real (¿Quién soy?) y el yo ideal (¿lo que quiero o aspiro ser?), de 

tal manera que la persona como sujeto activo tenga la capacidad de resolver 

sus asuntos de forma, autónoma, independiente y responsable conduciéndose 

armónicamente en una toma de decisiones optimas que impliquen cursos de 

acción referentes a su crecimiento personal en todos los ámbitos de su exis-

tencia. 

De esta manera, se produce la necesidad de construir un corpus teóri-

co que esté sustentado sobre la base de la Salud Mental como elemento a 

potenciar, estabilidad emocional, conducta asertiva, resiliente, toma de deci-

siones apropiadas, y aplicación de tareas de conformidad a la naturaleza de la 

conducta, los requerimientos obtenidos y puesta en marcha de alternativas 

recursivas que permitan un funcionamiento homeostático para sí mismo y el 

ambiente donde se encuentre inmerso. Aquí se pone de manifiesto que la 

construcción de una Teoría, requiere la generación de la misma, partiendo del 

principio creativo en cuanto a la metódica a aplicar para obtener ciencia, y los 

procedimientos de la disciplina científica que va más allá del campo objetivo. 

Con esto es necesario decir, que la aplicación objetiva del conglome-

rado investigativo de alternativas con corte positivista, tocando el plano de 

investigación pospositivista (ambas deben ser descubiertas con el transcurso 

del estudio) están centradas en el trabajo con el individuo como un ente acti-

vo, participativo y sobretodo vinculado a la esencia de la Profesión desde dos 

puntos de vista: el personal que implica, pensamientos, emociones, conduc-
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tas, creencias, aptitudes, actitudes y el profesional que integra aspectos refe-

rentes a como ejercer los procesos de Orientación personal para el crecimien-

to y desarrollo humano, alejados de la concepción clínica especialista-

paciente. 

De la misma manera, omitir el carácter del diagnóstico, estigmatizan-

te, terapéutico, médico, sobretodo prescriptivo y acercados a un contacto 

interpersonal sincero, profesional, ético, empático que genere el autoanálisis 

reflexivo donde las personas se sientan apoyadas, entendidas, importantes y 

con la capacidad individual de dar respuesta a sus situaciones de una manera 

inteligente, dedicada, entregada y referida a la protección de su integridad y 

bienestar. 

Generar procesos creativos desde la Orientación para la Salud Mental 

implica el conocimiento de la persona que imparte el proceso de acompaña-

miento y de la práctica Orientadora, el cual está sustentada en los principios 

éticos, morales, y legales donde el centro de la Profesión  esté centrado en 

una fe profunda en los valores, la dignidad y las potencialidades del ser hu-

mano Articulo 1 Código de Ética del Profesional de la Orientación (2001). 

De esta forma, es necesario otorgar la responsabilidad que tienen los Especia-

listas en este campo del saber en la atención a los sistemas humanos de forma 

científico-técnica y con un carácter estrictamente humano y dispuesto al bien 

común. 

En este orden de ideas, para hacer una construcción teórica del traba-

jo en Orientación a presentar la definición de la disciplina como Profesión 

dejando constatar que es ejercida por Licenciados en Educación cuya men-

ción es la antes descrita, haciendo referencia en su razón de ser bajo el con-

junto de funciones y tareas cuyo propósito es generar el desarrollo de las po-

tencialidades de las personas en cualquier campo de acción y guiarlas en su 

proceso de adaptación psicosocial ante los cambios evolutivos y eventos im-

previstos. El trabajo de este Profesional “está dirigido a personas que estén 

dentro de los límites de la “normalidad”, es decir, que sean capaces de hacer 

contacto con la realidad, darse cuenta de cómo se afectan por ésta y tomar 

decisiones al respecto”. Art. 13 Código de Ética de los Profesionales de la 

Orientación.  

De igual manera Castejón y Zamora. (2001), involucran a su defini-

ción de Orientación, tres tendencias, las cuales definen los factores a atender 

en los sistemas humanos involucrados donde los más acordes a programa y 

sus objetivos, es la Tendencia Preventiva, Curativa o Remedial Desarrollista, 

la cual, definen mencionando que ”el principio rector es la Tendencia Desa-

rrollista de la Orientación el cual permite promover el desarrollo de las po-
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tencialidades de los seres humanos, sin poner límites; esto tiene una implica-

ción básica, no se buscará “necesidades” sino que se levantará una línea base 

que proporcionará información para determinar los recursos y requerimientos 

del sistema y a partir de allí emprender acciones hacia un punto de mayor 

desarrollo”. 

De la misma forma existen dos tendencias no menos importantes las 

cuales se definen como la Preventiva el cual permite establecer, promover y 

aplicar programas y servicios que ayuden a anticipar situaciones que afecten 

el bienestar de las personas dentro de un contexto particular. En dicha ten-

dencia las personas aprenden a reflexionar sobre sí mismas sobre sus accio-

nes en el presente para replanificar cursos de acción y transformar las con-

ductas indeseables en conductas deseables dando un campo mayor de ampli-

tud al logro de objetivos y metas personales, grupales y colectivas. De esta 

manera, el campo de acción permite expandir el conocimiento de las personas 

permitiendo así su crecimiento personal y mayor adaptación a la sociedad. 

Por otro lado, la tendencia curativa o remedial permite el trabajo con-

junto en cuanto a la superación se situaciones de origen personal, es decir, la 

atención de personas que desde su propia naturaleza necesita atención perso-

nal inmediata a razón de detectarse elementos que describan un proceso de 

crisis que interfiera con su desarrollo de forma autónoma e independiente. 

Estudiar a la persona desde estas tendencias permite la concepción del mismo 

como un ente de naturaleza sistémica de la realidad que integra los procesos 

de contacto del individuo con su experiencia, esto implica la satisfacción de 

necesidades mediante la interacción de este con su entorno.  

Esto es realizado mediante el grado de respuesta en el mundo de todo 

organismo consciente y sabio en la condición referente al ser vivo, para cre-

cer desarrollarse, realizarse y trascendentalizarse. En el mundo, la percepción 

de sí mismo, el Self, la autoestima es algo más que el aprecio a uno mismo; 

es la integración de la totalidad del individuo mediante la energía que nace 

con él, y es necesario concientizar y asumir para mantener un desarrollo hasta 

su máxima expresión (Barroso 1985). 

Para el logro de la formación de la persona desde el sí mismo dentro 

de los procesos de Orientación se debe considerar que las condiciones para el 

desarrollo de la experticia está referida al trabajo dirigido a personas que 

estén dentro de los límites de la “normalidad”, es decir, que sean capaces de 

hacer contacto con la realidad, darse cuenta de cómo se afectan por ésta y 

tomar decisiones al respecto (Diseño Curricular de la Mención Orientación 

Universidad del Zulia, 1995), se hace procura a través de estos elementos, 
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determinar que tanto a la luz de la Orientación, como de los marcos teóricos 

expuestos por la Psicología, las cuales son el eje de los procesos de explora-

ción, intervención y evaluación.  

 

Conclusiones 
      

De acuerdo con lo planteado, el ser humano fluye en su formación en 

todos los elementos del contexto donde coexiste, los cuales deben estar rela-

cionados entre sí, se requiere potenciar los elementos del sistema para que 

permanezcan unidos como tal, generando a su vez en él un aumento mayor de 

desarrollo de sus acciones personales–sociales, encaminadas a la construc-

ción de una personalidad sana que cumple con el fin último de la Orientación, 

a lo cual, de acuerdo a las características  se traduce en la integración efectiva 

de todos los individuos al contexto respectivo, partiendo del principio de la 

autoestima, dando inicio así, a un proceso tanto personal, como social de 

crecimiento, desarrollo y maduración. 
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Resumen 

 

El conocimiento de los estudios del discurso se ha convertido en ins-

trumento de vital importancia para desarrollar una investigación en cualquier 

disciplina del saber, ya que esta metodología, campo interdisciplinario o 

transdisciplinario ha generado una gran cantidad de investigaciones. Por tal 

razón, el objetivo del presente estudio consistió en analizar los aportes que ha 

tenido el conocimiento de esta disciplina para los estudios doctorales, pos-

doctorales y por ende para desarrollar una investigación científica. La funda-

mentación teórica se sustentó en autores como: Habermas (1990), Van Dijk 

(1980, 1999), Franco (2007), Molero y Cabeza (2006), Villasmil y Fuenma-

yor (2013) Fuenmayor y Villasmil (2015, 2016). La metodología empleada 

fue de carácter descriptivo documental, ya que consistió en describir y com-

parar tres modelos de análisis del discurso para destacar laimportancia que 

poseen en los estudios de cuarto nivel. Los resultados arrojaron que estos 

modelos o formas de analizar el discurso le permiten al investigador desarro-

llar trabajos, cuyo propósito es ir más allá de los significados presentes en un 

texto/discurso. Se concluye que, todo investigador debe conocer las diferen-

tes metodologías del análisis del discurso. 

Palabras clave: Análisis del discurso, modelos, metodologías de investiga-

ción 
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Contributions of discourse analysis models to devel-

op doctoral and postdoctoral research 
 

Abstract 

 

The knowledge of discourse studies has become a vitally important 

instrument to develop research in any discipline of knowledge, from this 

methodology, interdisciplinary or transdisciplinary field, has generated a 

large amount of research. For this reason, the objective of this study was to 

analyze the contributions that knowledge of this discipline has had for doc-

toral and postdoctoral studies and therefore to develop scientific research. 

The theoretical foundation was based on authors such as: Habermas (1980), 

Van Dijk (1980, 1999), Franco (2007), Molero and Cabeza (2006), Villasmil 

and Fuenmayor (2013) Fuenmayor and Villasmil (2015, 2016). The method-

ology used was of a documentary descriptive nature, since it consisted of 

describing and comparing three discourse analysis models to highlight their 

importance in fourth level studies. The results showed that these models or 

ways of analyzing discourse allow the researcher to develop works whose 

purpose is to go beyond the meanings present in a text/discourse. It is con-

cluded that every researcher must know the different methodologies of dis-

course analysis. 

Keywords: discourse analysis, models, research methodologies. 

 

Introducción 
 

Este trabajo de investigación representa los aportes que ha tenido el 

análisis del discurso en nuestra experiencia como investigadoras y, como 

docentes de la cátedra Análisis del Discurso en la región Zuliana en diferen-

tes postgrados y en sus niveles más altos, como los doctorados de diversas 

universidades en los que los participantes han generado investigaciones en 

variadas disciplinas del saber y diversos tipos de discursos, tales como: edu-

cativo, político, literario, periodístico, filosófico y científico. 

 

Planteamiento del problema 
 

De lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente estudio consis– 
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tió en analizar los aportes que ha tenido el conocimiento de esta disciplina 

para los estudios de cuarto nivel y por ende para desarrollar una investigación 

científica. 

 En este orden de ideas cabe destacar que los estudios del discurso 

durante largos años en nuestras universidades han contribuido a la creación 

de novedosas investigaciones que les han permitido a los investigadores la 

construcción de artículos científicos, ponencias, extensos, capítulos de libros 

y tesis doctorales, entre otros; tal es el caso del trabajo elaborado por Molero 

y Cabeza (2006), quienes a través del dictado del seminario denominado, 

Teoría, método y análisis del discurso en el doctorado en Ciencias Humanas 

de la Universidad del Zulia, se generaron investigaciones realizadas por los 

participantes de ese momento y que finalmente se compilaron en un libro 

que denominaron  “El análisis del discurso en las Ciencias Humanas y Socia-

les”, utilizando los aportes de las teorías y métodos de análisis del discurso, 

en especial atención al enfoque semántico-pragmático. 

Asimismo, Villasmil y Fuenmayor en los años (2013, 2015), utiliza-

ron los estudios del discurso para enseñar a  los doctorandos en Gerencia. 

Mención Ciencia (URBE) y  en Educación (UNERMB) la importancia de la 

escritura académica para el desarrollo de textos científicos empleando he-

rramientas lingüísticas y estrategias discursivas, así como destacar la rele-

vancia de la metodología del análisis de los componentes del entorno, sus-

tentada en la postura epistémica de la escuela de Frankfurt bajo los preceptos 

de la teoría de Habermas Jünger (1990), con el propósito de descubrir las 

intenciones comunicativas de los enunciadores en textos verbo-visuales, tales 

como: caricaturas, memes, imágenes, entre otros. 

Finalmente, Fuenmayor y Villasmil (2016), desarrollaron estudios del 

discurso en el posdoctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zu-

lia, los cuales llevaron a estas investigadoras a utilizar diferentes metodolo-

gías discursivas para analizar conflictos sociales y describir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua en textos escolares de lengua y literatu-

ra de Educación Primaria, así también en el segundo período de 2021, se ob-

tuvieron resultados significativos en el dictado de las diferentes metodologías 

del análisis discursivo para desarrollar una investigación científica, mostran-

do la destacada importancia que tienen para las Ciencias Humanas el cono-

cimiento de estas metodologías, como: 1.- El modelo comunicativo funcional, 

2.- El análisis de los componentes semántico, pragmático y sintáctico en un 

texto discurso, 3.- El estudio de los componentes del entorno en la acción 

comunicativa para descubrir la esencia significativa de los textos verbo- 
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visuales. Todo ello les permitió a los participantes manejar los estudios del 

discurso como metodología para desarrollar ensayos y artículos científicos. 

 

Desarrollo 
 

A continuación los puntos pertinentes a los basamentos teóricos, la 

metodología empleada y los aportes de los modelos o metodologías del análi-

sis del discurso. 

 

El Análisis del Discurso: ¿Ciencia, Metodología, Postura Epistémica, 

Modelo Científico o Enfoque Interdisciplinario y Transdisciplinario? 

 

“El hecho lingüístico se ha convertido en un tema de gran interés para 

muchas disciplinas que se sitúan dentro del ámbito de las llamadas 

ciencias humanas y ciencias sociales. Esto se deriva del hecho de que 

el lenguaje está concebido como una actividad humana específica y 

como un código que hace posible hablar con otro…” (Molero y Ca-

beza, 2006:13). 

De la cita anterior se infiere que el análisis del discurso por estudiar 

el hecho lingüístico posee un carácter científico, transdisciplinario, interdisci-

plinario y metodológico, ya que se encuentra vinculado con diferentes disci-

plinas del saber. Esta aseveración de considerarlo ciencia es una postura que 

han tomado investigadores como León (2013), Molero y Cabeza (2006), por-

que posee un objeto de estudio que es el discurso y una serie de metodologías 

descritas desde diferentes posturas: lingüística, semiótica, psicológica y so-

ciológica, asimismo definirlo como campo interdisciplinario y transdiscipli-

nario, ya que a través de una serie de pasos analiza elementos de importancia 

vital, tales como: la relación texto-discurso, los eventos sociales actuales que 

rodean el mundo de vida del hombre, así como las prácticas discursivas y 

sociales que realizan los hablantes para conocer sus intenciones comunicati-

vas en estas, todo ello permite la convergencia de las diferentes ciencias hu-

manas y sociales, así como conlleva a la resolución de problemas de índole 

social y científico. 

“El análisis del discurso es una corriente relativamente nueva que 

parte de la lingüística aplicada y la pragmática, e intenta vincular los 

enunciados a sus condiciones socio-históricas de producción. Como 

práctica teórica tiene la  necesidad de  situarse en  un  terreno necesa– 
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riamente interdisciplinario, ya que, por definición se ocupa de una 

praxis discursiva ubicada en determinados contextos o condiciones 

sociales concretas. Gándara” (1997:76). 

Tal y como se infiere de la cita anterior, el análisis del discurso inter-

viene en la descripción de un proceso comunicativo que se lleva a cabo debi-

do a la posición que el individuo ocupa dentro de un contexto determinado, 

donde es capaz de reconocer las distintas situaciones acontecidas. Por esta 

razón, diversos investigadores de distintas áreas científicas aplican esta línea 

investigativa que da forma a la intencionalidad del discurso y a la del emisor. 

Tal es el  caso de los teóricos como: Franco (2007), Van Dijk (1980), Pottier 

(1977), Velázquez, Straccia, Villasmil (2012), Habermas (1990). 

Finalmente, considerarlo ciencia, enfoque, postura epistémica o me-

todología resulta un tanto difícil para los investigadores, puesto que posee 

todas las características para pensar que todas las denominaciones descritas 

anteriormente pueden corresponderle. 

 

El análisis de los componentes del discurso: Semántico, pragmático 

y sintáctico 
        

Esta metodología ha sido muy empleada por investigadores como Vi-

llasmil y Fuenmayor (2013), Fuenmayor y Villasmil (2015), Fuenmayor y 

Villasmil (2016), para investigar diferentes discursos sociales y educativos, 

es importante mencionar que es una metodología que permite a través de los 

diferentes componentes del discurso descubrir la esencia significativa o el 

querer decir y comunicar de un hecho social, político, educativo entre otros, 

puesto que se analiza la esencia significativa del texto/discurso a través del 

componente semántico, los usos que el enunciador le da a su lengua materna 

como instrumento de comunicación a través del componente pragmático y las 

herramientas lingüísticas que utiliza para establecer su significación mediante 

el análisis del componente sintáctico. 

El estudio de estos componentes se fundamenta en la teoría propuesta 

por Van Dijk (1980) y los preceptos filosóficos de autores como Austin 

(1971), Searle (1990), Grice (1975), entre otros, para analizar los componen-

tes semántico y pragmático los cuales se encuentran constituidos por los si-

guientes elementos: 
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Los componentes del entorno en la acción comunicativa 

La acción comunicativa, el contexto, la situación de enunciación y el 

querer comunicar son los elementos manejados en las diferentes prácticas 

discursivas, esto es quizás la razón por la cual el análisis del discurso es una 

metodología aplicada constantemente por una gran diversidad de investigado-

res en diferentes ámbitos científicos. Dichos componentes del entorno presen-

tes en la acción comunicativa son los siguientes: 

• Vinculación sujeto-mundo: relaciones del individuo con el entorno 

comunicativo que le rodea. Según Franco (2007: 48). 

“En la relación sujeto-mundo, el sujeto en la acción comunicativa 

puede entablar comunicación con algo referido o producido al mundo 

objetivo, mundo social y mundo subjetivo. El mundo objetivo se en-

tiende como el conjunto de entidades donde se producen enunciados 

verdaderos; el mundo social lo define el conjunto de relaciones regu-

ladas legítimamente; el mundo subjetivo lo determina el conjunto de 

vivencias a las cuales el hablante tiene acceso privilegiado”. 

En esta cita se evidencia como la vinculación sujeto-mundo está rela-

cionada con los acontecimientos de carácter social, puesto  que los hechos 

sociales y vivenciales forman parte del mundo que constantemente interpreta 

y con las visiones de índole objetiva y subjetiva que se encuentran relaciona-

das con la realidad que vive. 

• Mundo de Vida: entorno social, cultural, político que forma parte 

del contexto del enunciador.  El mundo de la vida, se refiere a  los diferentes 

aspectos que tienen en común tanto el que pretende trasmitir un mensaje co-

mo quien lo recibe, es una especie de conjunción de elementos en común que 

hacen posible el entendimiento entre las partes, y por ello la acción comuni-

cativa.  El contexto, así como la cultura y la sociedad, son elementos catali-

zadores bajo los cuales se genera un hecho o acontecimiento que de una u 

otra forma va a ser percibido por el colectivo, en pocas palabras el contexto 

representa el entorno en el cual se genera una situación comunicativa otor-

gándole el significado que culturalmente se ha gestado en la sociedad, estos 

significados lo determinan los hechos, vivencias, normas y el espacio social e 

histórico. 

• Lo implícito y lo explícito: aspectos manifestados claramente en la 

acción comunicativa, así como lo que se encuentra detrás de todo ello. 

• Lo situacional: es la situación comunicativa, el tema. “La situación 

comunicativa se presenta como un ámbito de necesidades actuales de enten-
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dimiento” Habermas (1990:75). En pocas palabras se constituye en la ubica-

ción del tema en un determinado  espacio y el tiempo en el cual se lleva a 

cabo la acción comunicativa. 

• Lo cognoscitivo: representado por la cognición y los procesos que 

la constituyen, es decir es la manera como el ser humano realiza una lectura 

precisa al mundo que le rodea, para poder descubrir la esencia significativa de 

este a través de una descripción, acerca de los acontecimientos y elementos 

que percibe y enfoca su atención. 

• Lo intencional: manifestado por las intenciones y deseos de comu-

nicar del enunciador. 

• Saber de la lengua: representado por los distintos conocimientos 

que se tienen de la lengua natural o materna, en el que se circunscribe la 

competencia lingüística del hablante para hacer uso apropiado del lenguaje 

desde el punto de vista semántico, sintáctico y pragmático. En este caso esta 

metodología de análisis discursiva el saber de la lengua está relacionado con 

todos los elementos que integran la acción comunicativa, ya que en cada uno 

de los componentes que integran el texto/discurso se encuentra la esencia 

significativa de este. 

• Saber de fondo: constitutivo del mundo de la vida, es el trasfondo 

de un mundo lingüísticamente estructurado que dispone el hablante en su 

competencia lingüística y comunicativa. Se trata de un saber implícito, de un 

saber en el cual unos elementos remiten a otros. Franco (2007: 53). 

• Saber cultural: aquel que nos suministran los medios, las artes, es 

decir, los conocimientos que tenemos de nuestra ciudad o región. 

• Relaciones de correspondencia: es la conjugación de los distintos 

saberes, entre ellos: el saber de la lengua, saber del mundo y saber cultural 

que favorecen el entendimiento del proceso comunicativo.   

 

El modelo comunicativo funcional 

 
Con este modelo comunicativo se pretende darle al lenguaje la impor-

tancia de su uso en una comunidad lingüística, donde los mensajes transmiti-

dos sean parte de contextos situacionales concretos en el que compartan tanto 

el emisor como el receptor en una interacción comunicativa. 

Este modelo tanto en la producción como en la recepción, lo confor-

man los siguientes niveles: 
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A.- Nivel referencial: se conoce como el punto de partida que toma 

el enunciador para la construcción del texto/discurso. Este punto referencial 

puede ser de un elemento que forma parte del mundo real o imaginario que 

rodea al enunciador. Por lo tanto, en este nivel se cruzan los dos elementos 

del proceso comunicativo como son: el referente y la percepción, en el prime-

ro está presente el mundo en el que suceden los acontecimientos y en el se-

gundo lo que el enunciador percibe de este referente. 

B.- Nivel lógico-conceptual: está constituido por la intencionalidad, 

los eventos conceptualizados y la determinación de los roles estanciales. En 

este nivel se considera la primera aproximación a los significados, ya que en 

él se lleva a cabo la identificación del Esquema Básico de Entendimiento 

(E.B.I). En este nivel se presenta el cognitivismo y la semántica cognitiva. En 

este proceso el emisor desde una concepción del mundo, parte de la percep-

ción o de lo que captan los sentidos. Representa un nivel abstracto, dónde, 

cuándo y cómo se realizó el evento son las preguntas que se hace el emisor. 

En este proceso tenemos la presencia de: 

Noemas:   entidades abstractas que se acercan a la ejecución de repre-

sentaciones mentales.   

Estatutos: cada lengua natural se dirige por la determinación de los 

estatutos. (Estado de las cosas). Entre ellos están: EST (estativo), EVO (evo-

lutivo), CAU (causativo), FAC (factitivo).  

C.- Nivel lingüístico: aquí se busca describir el discurso a partir de 

marcas lingüísticas. Se analizan campos léxico-semánticos, además de las 

diferentes operaciones que conforman nuestra lengua materna. En síntesis, se 

logra evidenciar el saber de la lengua que posee tanto el enunciador como el 

intérprete de cualquier texto/discurso, estableciendo relaciones entre los 

componentes sintáctico, semántico y pragmático para así comprender el men-

saje que transmite el enunciador. En este se realiza la: 

• Lexematización: apela a la escogencia de los lexemas en el discur-

so. 
 

• Semiotización: determina las operaciones sintácticas para la con-

formación del sistema. Esquema Básico Incluyente (E.B.I). 
 

• Operaciones obligatorias: 

 

✓ Bases predicativas: son las distintas diátesis presentes en el módu-

lo actancial: 1.- Diátesis activa: Ej.: Carlos atraviesa la calle. 2.- Diá-
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tesis pasiva: Ej.: La calle fue atravesada por Carlos. 3.- Nominaliza-

ción: Ej.: El hecho de que Carlos atravesara la calle. 
 

• Esquema de entendimiento: es el módulo actancial: algo y alguien. 

Es un esquema memorizado y de comportamiento que remite a los 

actantes. Es actancial porque los actantes son los elementos que están 

dirigidos a evocar el verbo. 
 

• Jerarquización frástica: responde a operaciones sintácticas. 
 

✓ Coordinación: se presenta la oración con elementos que aluden a 

enlaces coordinantes. Ej.: Carlos habla francés y Patricia habla inglés. 
 

✓ Subordinación: son aquellas frases que dependen de la oración o 

esquema principal. Ej.: Carlos y Patricia son los estudiantes que ha-

blan idiomas modernos. 
 

✓ Yuxtaposición: presenta un orden lineal, sin embargo, la oración 

se presenta sin nexos. Ej.: Carlos habla francés; Patricia habla inglés. 
 

• Operaciones facultativas: son los esquemas resultativos. 
 

✓ Topicalización: es el tópico o tema que se presenta en los títulos. 

Ej.: El policía ha detenido el ladrón. Franco (2007). 
 

✓ Focalización: es el foco presente en los casos lingüísticos dentro 

del texto. Ej.: Es el ladrón quien ha sido detenido por la policía. Fran-

co (2007). 
 

✓ Reducción de actancia: no se presentan todos los actantes. Ej.: Ha 

sido detenido el ladrón. Franco (2007). 
 

✓ Impersonalización: es la forma de presentar el modo existencial. 

Ej.: Han detenido al ladrón. Franco (2007). 
 

D.- Nivel discursivo: en este nivel el texto se contextualiza como una 

construcción teórico-abstracta que subyace en lo que se conoce como discur-

so y texto, como aquel que se relaciona sistemáticamente con la acción Van 

Dijk, (1980). Además, es un análisis completo sobre aspectos que establecen 

relaciones de correspondencia entre el saber de la lengua, saber del mundo y 

de la cultura con lo implícito y explícito, así como con las intenciones y de-

seos de comunicar del enunciador.  

 

 



Aportes de modelos de análisis del discurso para desarrollar… 

45                                                                             Yeriling Villasmil  y Gloria Fuenmayor 

 

Metodología 
 

La metodología fue de carácter descriptiva-documental, puesto que 

representó una revisión de los diferentes modelos o metodologías del análisis 

del discurso aplicadas a las diferentes investigaciones realizadas por los parti-

cipantes de los doctorados de la Universidad del Zulia, Universidad Experi-

mental Rafael María Baralt y Universidad Rafael Belloso Chacín, bajo los 

preceptos de los Componentes del Entorno en la Acción Comunicativa Fran-

co (2007), Habermas (1990), el Análisis de  los componentes semántico, 

pragmático y sintáctico, Molero y Cabeza (2006), Villasmil y Fuenmayor 

(2013,  Fuenmayor y Villasmil (2016) y el Modelo Comunicativo Funcional 

Franco (2007), Fuenmayor (2007), Molero y Cabeza (2006). 

 

Resultados 

Aportes del estudio de los modelos de análisis del discurso 
 

Dentro de los estudios doctorales las metodologías o modelos de aná-

lisis del discurso han generado aportes significativos en las diferentes disci-

plinas del saber, puesto que como se dijo anteriormente han generado investi-

gaciones científicas que han terminado en reportes de investigación, extensos 

de ponencias, ensayos, entre otros trabajos científicos, por tal razón se des-

glosan las metodologías de investigación anteriormente mencionadas:  

1.- Los Componentes del Entorno en la Acción Comunicativa 

Dentro de esta metodología podemos citar los trabajos realizados por 

Villalobos, Villasmil y Finol (2013), Rosales y Chávez (2013) y Labarca y 

Villasmil (2016), quienes estableciendo una conexión entre los estudios del 

discurso y la investigación cualitativa analizaron el discurso en diferentes 

textos verbo-visuales: caricaturas y memes desde una perspectiva sociológi-

ca, lingüística y humorística descubriendo las intenciones comunicativas en 

hechos vinculados con la sociedad venezolana, el conflicto universitario y la 

violencia de género. Como aportes de esta importante postura científica del 

análisis del discurso aplicada a los textos verbos visuales se menciona que 

permitió a los participantes realizar las siguientes aportaciones a la investiga-

ción científica: 

1.- Estudiar cada uno de los elementos proxémicos, cinésicos, contex-

tuales y situacionales para establecer vinculaciones entre lo contextual, situa-

cional, comunicativo y lingüístico para reflejar la crítica social que en este 
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caso exponen los enunciadores en cada una de sus representaciones gráficas. 

Tal y como se presenta a continuación cuando Labarca y Villasmil (2016) 

establecieron que la violencia de género no solamente estaba dirigida al mal-

trato propiciado por el hombre a la mujer sino también a las personas perte-

necientes a la tercera edad. Tal como se evidenció en las siguientes imágenes: 

 

            

Fuente: Fig. 1 y 2.- Tomadas de Labarca y Villasmil (2016). 

2.- Descubrir los estudios del discurso a través de esta metodología 

permiten una lectura y una visión del mundo contextual y social que vive el 

individuo y que representa una realidad latente para las sociedades a nivel 

mundial. 

3.- El análisis de los diferentes componentes del entorno que forman 

parte de la acción comunicativa van más allá de descubrir la esencia signifi-

cativa de un texto/discurso, también permiten establecer nexos entre el hecho 

social y el hecho lingüístico. 

4.- Esta metodología generó importantes aportes en una disciplina del 

saber cómo es  la sociología y el estudio de un tema tan controversial como la 

violencia del género, tal y  como lo evidenciaron Labarca y Villasmil (2016): 

La violencia de género es un fenómeno de alta complejidad, por 

cuanto poco a poco, ante las denuncias de las asociaciones feministas 

y organismos gubernamentales, se ha convertido en un conjunto de 

creencias no declaradas de manera frontal, sino más bien como un 

conjunto de proposiciones que se presentan de forma humorística. 



Aportes de modelos de análisis del discurso para desarrollar… 

47                                                                             Yeriling Villasmil  y Gloria Fuenmayor 

 

 

Vale destacar que “la utilización de los componentes del entorno en 

el análisis del discurso, queda completada una vez que se le da la perspectiva 

crítica que plantea Van Dijk (1999), Habermas (1990), ya que sólo mediante 

una visión problematizadora de la situación, se puede comprender a profun-

didad las circunstancias en las que se está produciendo el mensaje, así como 

producir el entendimiento  necesario para develar las estructuras de poder que 

subyacen en la cultura patriarcal, cada día más sutiles y especializadas”. 

2.- El Modelo Comunicativo Funcional 

Esta metodología resulta de la unión de diferentes teóricos e investi-

gadores como Molero y Cabeza (2006), Franco (2007), León (2012), Fuen-

mayor (2007), Fuenmayor y Villasmil (2016), que ha generado una multipli-

cidad de investigaciones en diferentes niveles de la Educación Universitaria 

tanto en pregrado, posgrado y doctorado, ya que ha sido aplicada a una infi-

nidad de trabajos de investigación para analizar diferentes tipos de discurso.  

Es importante mencionar que es un modelo que utiliza los elementos 

situacionales, contextuales, pragmáticos y lingüísticos a través del análisis de 

los diferentes niveles del proceso de la comunicación, su importancia se des-

taca en que cada nivel representa un aspecto constituyente del texto/discurso 

que permite desde un análisis crítico, pragmático, lingüístico y social estudiar 

un determinado fenómeno o problema, incertidumbre que atañe al estudio de 

eventos de relevancia política, social y educativa. De modo que su aporte 

fundamental está en cada uno de sus niveles referencial, conceptual, lingüísti-

co y discursivo que lo constituyen, y donde produce todo el recorrido del 

proceso comunicacional para poder entender los deseos de comunicar a través 

distintos tipos de textos 

3.- El Análisis de los Componentes Semántico, Sintáctico y Prag-

mático 

 Las ventajas y los aportes que manifiesta el análisis de los diferentes 

componentes del discurso se desglosan a continuación.  En el caso del com-

ponente semántico permite reconocer la esencia significativa del texto a tra-

vés de los elementos microestructurales, macroestructurales y en lo que se 

refiere a los componentes semántico y pragmático refleja las intenciones y 

deseos de comunicar del enunciador o los enunciadores mediante el análisis 

de los diferentes actos de habla y de los elementos de carácter sintáctico de 

un texto/discurso. 
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Los trabajos de investigación generados dentro de esta metodología 

han permitido analizar el hecho social y educativo a través de los aportes de 

Villasmil y Fuenmayor (2013), al estudiar el conflicto universitario, las ideo-

logías propuestas para enseñar lengua y literatura en textos escolares de Edu-

cación Primaria. Fuenmayor y Villasmil (2016), y el análisis del componente 

sintáctico en los textos escolares de la Colección Bicentenario de Educación 

Primaria. Fuenmayor y Villasmil (2015:333).  Estudio al cual las investigado-

ras llegaron a la siguiente conclusión: 

“En lo que se refiere a la contextualización de las oraciones de acuer-

do al entorno que rodea al niño (vinculación entre lo sintáctico-

pragmático) las oraciones que sirven como ejemplo para explicar al-

gunos contenidos gramaticales presentan vinculación con el contexto 

situacional y el entorno que les rodea, puesto que muchas de estas 

aluden a actividades deportivas, culturales, académicas de nuestro 

país y de fenómenos de la naturaleza, aunque cabe destacar que estas 

oraciones no aparecen integradas a ningún texto en particular”. 

    Finalmente, concluimos la importancia de esta metodología para los 

estudios del discurso y para el campo de las Ciencias Humanas y Ciencias 

Sociales mencionando que como docentes de esta cátedra en el doctorado en 

Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, se generaron importantes 

trabajos de investigación que estudian el discurso político los cuales actual-

mente se encuentran en construcción. 

 

Conclusiones 
 

Los aportes del análisis del discurso a través del uso de sus diferentes 

metodologías han sido significativos en el estudio de las ciencias humanas y 

las ciencias sociales en el siglo pasado y en el presente, debido a la gran can-

tidad de investigaciones que se han generado bajo diversas posturas científi-

cas utilizando sus diferentes visiones. 

Por tal razón, es valedero mencionar que como campo de estudio de-

bería ser incluido como una cátedra permanente en los estudios doctorales, ya 

que a través de los estudios del discurso el investigador produce ciencia, 

además de describir conflictos y acontecimientos de carácter social, político, 

humanístico y educativo. 

Por consiguiente, los aportes de los estudios del discurso se muestran 

a través del uso de una serie de posturas científicas o metodologías que estu-
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dian una acción problematizadora mediante el análisis del discurso en un 

determinado contexto o situación comunicativa.  

Dentro de estas posiciones podríamos mencionar que la metodología 

del estudio de los componentes del entorno ha resultado muy fructífera, al 

examinar las posturas críticas de los enunciadores en el análisis de diferentes 

textos verbos visuales para crear conexiones entre la imagen y los textos pre-

sentes en esta, con el fin de establecer relaciones de correspondencia entre 

cada uno de los elementos presentes en este tipo de textos y manifestar la 

crítica social de los enunciadores ante acontecimientos de índole sociales 

inherentes al contexto nacional y mundial, como por ejemplo el conflicto 

universitario, la crisis eléctrica y la violencia de género;dentro de estos traba-

jos se pueden citar los realizados  

Asimismo el análisis de los componentes del discurso semántico, 

pragmático y sintáctico aportaron a través de las investigaciones realizadas 

por Villasmil y Fuenmayor (2013), Fuenmayor y Villasmil (2016) y Fuenma-

yor y Villasmil (2015), que a través de la integración de estos componentes se 

llega a descubrir las intenciones y deseos de comunicar del enunciador en un 

conflicto social, así como la forma de enseñar la lengua en los textos escola-

res y las ideologías expuestas en dichos textos. 

Finalmente, los modelos expuestos representan una de las metodolo-

gías más empleada por investigadores y docentes para diferentes tipos de 

propósitos, como analizar textos verbo visuales , descubrir las intenciones 

comunicativas en acontecimientos y conflictos inherentes a la sociedad vene-

zolana, mediante la descripción de los diferentes niveles que integran el pro-

ceso de la comunicación, 
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Resumen 

 

Esta exposición surge de la reflexión sobre los principios que com-

parten  los jóvenes estudiantes en cuanto a la familia y su relación con la 

formación de los futuros profesionales de la educación, el cual se plantea 

como problema de estudio “El valor de la familia presente en los estudiantes 

de Gerencia Educativa de la Facultad de Humanidades y Educación de La 

Universidad del Zulia”. Los principios metodológicos, están basados en un 

tipo de estudio de carácter  descriptivo y analítico.  La familia  oriente la for-

ma de vida de las personas que la integran, y todo sea para promover, la segu-

ridad, el gozo y la paz  de cada uno de sus miembros. Se develó que la asig-

natura de Gerencia Educativa, promueve la reflexión y la acción de los estu-

diantes desde la perspectiva de los valores, el cual comparte el valor de la 

familia, considerando, que la formación del perfil de un gerente, comienza 

por su casa. El gerente viene de su triangulo familiar: padres, hermanos, 

quienes conforman el sistema primario, importante laboratorio de aprendiza-

jes para la vida, para los estudiantes. Se recomienda a los estudiantes Univer-

sitarios, adquirir competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

donde promueva experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula que con-

tribuya a la formación integral profesional del individuo acompañados del 

apoyo familiar y universitario.. 

Palabras clave: El valor de la familia, estudiantes, Gerencia Educativa. 
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The value of training in educational management of 

the Faculty of Humanities and Education, University 

of Zulia 
 

Abstract 

 

This exhibition arises from the reflection on the principles shared by 

young students regarding the family and its relationship with the training of 

future education professionals, which is posed as a study problem "The value 

of the family present in the students of Educational Management of the Fac-

ulty of Humanities and Education of the University of Zulia”. The methodo-

logical principles are based on a type of study of a descriptive and analytical 

nature. The family guides the way of life of the people that integrate it, and 

everything is to promote the security, joy and peace of each one of its mem-

bers. It was revealed that the Educational Management subject promotes re-

flection and action of students from the perspective of values, which shares 

the value of the family, considering that the formation of a manager's profile 

begins at home. The manager comes from his family triangle: parents, sib-

lings, who make up the primary system, an important learning laboratory for 

life, for students. University students are recommended to acquire conceptual, 

procedural and attitudinal skills, where they promote learning experiences 

inside and outside the classroom that contribute to the comprehensive profes-

sional training of the individual accompanied by family and university sup-

port. 

Keywords: The value of the family, students, educational management. 

 

Introducción 
 

El ser humano, en la realidad social del siglo XXI  experimenta a dia-

rio diversos acontecimientos, que lo llevan a hacer un alto ante los aspectos 

que de alguna manera lo afectan en el desarrollo integral, y en el desenvolvi-

miento personal, familiar, estudiantil y comunitario, bien sea de manera posi-

tiva o negativa. Lo importante, es que pueda seguir la vida y su proceso de 

aprendizaje con principios para enfrentar y fortalecer la realidad donde le toca 

desenvolverse. 

En esta oportunidad queremos resaltar algunos aspectos que se plan-

tean en la Asamblea General de la ONU, en la agenda 2030,  para el desarro-
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llo sostenible, el cual adoptó un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad,  que también tiene la intención de fortalecer la paz 

universal y el acceso a la justicia. En tal sentido es importante indagar aspec-

tos en cuanto a la persona, los principios que actualmente comparten los jó-

venes estudiantes, referido al valor de la familia, que en nuestra realidad ve-

nezolana en los últimos tiempos ha experimentado grandes acontecimientos, 

que la han afectado sobre manera, tales como: escases de trabajo, sueldos 

insuficientes para satisfacer necesidades básicas, deficientes servicios públi-

cos, emigración de miembros de la familia en busca de mejores condiciones 

de vida, abandono de padres, abuelos e hijos, aunado a los efectos de la en-

fermedad y decesos ocasionados por  la pandemia del COVID 19, entre otros. 

De los planteamientos antes expuestos y en la búsqueda de producir 

conocimientos e información sistemática sobre los principios que posible-

mente comparten  los jóvenes estudiantes en cuanto a la familia, y su relación 

con la formación de los futuros profesionales de la educación, el cual se plan-

tea como problema de estudio “El valor de la familia presente en los estu-

diantes de Gerencia Educativa de la Facultad de Humanidades y Educación 

de La Universidad del Zulia”. 

Los principios metodológicos que sustenta la investigación, están ba-

sados en un tipo de estudio de carácter  descriptivo y analítico,  tiene como 

propósito explorar e interpretar los principios presentes sobre la familia en los 

estudiantes de Gerencia Educativa de la Facultad de Humanidades de la Uni-

versidad  del Zulia. En ella se considera como población y muestra, los estu-

diantes que cursan e intervienen directamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la asignatura de Gerencia Educativa, procesada durante cinco 

años. Para  recabar información se utiliza la encuesta y la observación con sus 

respectivos instrumentos de recolección de datos, con la intención de lograr 

evidencias válidas para las inferencias e interpretaciones de la información. 

 

El valor de la familia 
 

Las teorías que sustentan y sirven de marco para la interpretación  en 

este estudio, están fundamentadas en un conjunto de constructos que se enla-

zan para intentar explicar el fenómeno de estudio. La familia  es un término 

que actualmente, requiere estar en constante discusión  de modo oriente la 

forma de vida de las personas que la integran, y todo sea para promover, la 

seguridad, el gozo y la paz  de cada uno de sus miembros, Barroso (2009), 

expresa que la “familia es algo más que la suma de las personas que la con-

forman. Familia son las personas y son los contactos que se van creando entre 
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todos los que en ella participan. Familia es la fuerza que los vincula a todos y 

se desarrolla entre todos ellos y determina la vida y el bienestar entre todos”. 

Los jóvenes estudiantes viven bajo una figura de familia, donde comparten 

vivencias y se dan contactos y relaciones de comprensión y apoyo para conti-

nuar la profesionalización. 

El  mismo autor argumenta que la familia, es un organismo vivo, 

compuesto por varios miembros, todos importantes, cada uno con sus necesi-

dades, con sus contextos, objetivos y competencias, con sus características 

propias, personales, haciendo contacto con todos los demás y buscando inte-

grarse y sentir bienestar. Lo que hace a la familia, no son los miembros, sino 

los contactos, la interacción entre todos ellos, los procesos que los vinculan y 

le proporcionan sentido y dirección. Los jóvenes  se sientes vivos, con nece-

sidades, experiencias, interactuando y en contacto continuo para sentir bie-

nestar con todos los miembros que conforman la familia. 

La familia como sistema primario, se forma desde la pareja, el con-

tacto entre un hombre y una mujer; una relación de compromisos, y objetivos 

compartidos. Según Barroso (2009), nace un triángulo. Éste es lo genético, lo 

esencial: los vínculos nacidos del contacto entre los padres y cada uno de los  

hijos, conforman el triángulo, uno, dos, tres o más triángulos, todos diferen-

tes, todos importantes, todos interconectados, con necesidades y límites espe-

cíficos para cada uno de los hijos, conformando entre todos una totalidad 

organizada para el crecimiento. 

Todo desarrollo comienza en la familia y se hace mediante la familia, 

por intermedio de contactos de tal intensidad que crean la energía para el 

desarrollo. Todo lo que sucede es contacto, algo que tiene que ver con la ne-

cesidad básica y fundamental del ser vivo. Realidades como el crecer, satisfa-

cer necesidades, creer en uno mismo y en el otro, comunicarse, expresar ter-

nura y afecto, tener intimidad, proteger, ser protegido, y sentir confianza, son 

aspectos de una totalidad que se aprende primero y se generaliza y aplica 

después. La familia es la experiencia de muchos, en contacto entre sí y con 

todo lo que existe en el universo. 

Según Oliver (2019). La familia es el grupo donde se toma identidad, 

el nombre y las tradiciones. Los familiares son las personas con las que se 

disfruta de una relación de largo plazo y con las que, frecuentemente, más a 

gusto se siente, donde se obtiene la fuerza interior que impulsa a lograr metas 

y aspiraciones, se descubre quién es realmente o quienes se quiere llegar a 

ser. La verdad no hay familias perfectas, ya que no existen personas perfec-

tas, una familia que se siente unidad, no se habla de un hombre libre de pro-
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blemas. Es más bien, una familia que disfruta de satisfacción y estabilidad 

relativamente altos entre sus miembros. Una familia caracterizada por rela-

ciones saludables entre padres y entre hijos, se preocupa conscientemente por 

gestionar los conflictos de manera oportuna y se siente comprometida a ser 

paciente, amable, comprensiva y perdonadora. Aunque este tipo  de compro-

miso no es fácil, vale la pena y contribuye a la felicidad, a la salud y  la cali-

dad de vida de toda la familia, que lo pone en práctica. Los estudiantes uni-

versitarios que comparten con sus familias, una relación a largo plazo, se 

sienten a gusto, experimentan una fuerza interior que los impulsa a lograr 

metas y aspiraciones, y sobre todo hacerse unos profesionales. 

La calidad de un hogar familiar depende de la calidad de su comuni-

cación. La comunicación positiva es el principal requisito para mantener un 

fuerte sentido de familia. Cuanto más estrecha se vuelve la relación familiar, 

más cuidadosa y respetuosa debe ser la comunicación. La idea es ser proacti-

vo como herramienta clave para tener una comunicación eficaz. En esencia, 

viene a decir que entre un estímulo y la respuesta, que dice alguien y cómo se 

responde, existe un intervalo de tiempo. En ese intervalo, cada miembro de la 

familia tiene la libertad y la capacidad de escoger su respuesta: qué decir y 

cómo decirlo. Y en esa respuesta reside verdaderamente el fundamento de su 

crecimiento y felicidad como familia. Oliver (2019). 

La familia tiene corresponsabilidad de la educación de los hijos, así 

lo plantea el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación. Las familias tienen el 

deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en prin-

cipios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, niñas, adolescen-

tes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto, amor, honestidad, tole-

rancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Las familias, la 

escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso de educa-

ción ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes. 

Son los padres los que deben   criar a los hijos y determinar quiénes 

van a apoyar y continuar la educación formal de éstos, una gran cantidad de 

cuota de responsabilidad corresponde al docente, se debe tener bien claro que 

el proceso educativo es un fenómeno social y colectivo, lo que implica que 

también existe una cuota de responsabilidad fundamentalmente del propio 

estudiante. Valenzuela (2019). El estudiante universitario, es un adulto, que 

asume su responsabilidad; pero a la vez requiere del apoyo de la familia en la 

formación profesional. 

Toda esta manifestación familiar se relaciona con en el comporta-

miento y rendimiento de los jóvenes estudiantesque buscan apoyo, compren-

sión, respeto y amor. En tal sentido los estudiantes universitarios regulares, 
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son las personas que, después de haber cumplido los requisitos de admisión 

establecidos en la Ley y los Reglamentos, sigan los cursos para obtener los 

títulos o certificados que confiere la Universidad. Art. 116.  Ley de Universi-

dades. Los estudiantes Universitarios deben obtener competencias conceptua-

les, procedimentales y actitudinales, donde promueva experiencias de apren-

dizaje dentro y fuera del aula que contribuya a la formación integral profesio-

nal del individuo acompañados del apoyo familiar. 

La Ley Orgánica de Educación en su artículo  N° 32. Plantea que la 

educación universitaria está en el deber de formar ciudadanos críticos, refle-

xivos, sensibles, comprometidos, social y éticamente, tiene como función la 

creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del 

conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación intelectual y 

cultural en todas sus formas, de modo acompaña a la familia en la formación 

del futuro profesional, considerando que una de las asignaturas que confor-

man el pensum de estudios para formar este Licenciado en Educación, es 

Gerencia Educativa, el cual se oferta desde el tercer semestre hasta el final de 

la carrera. Esta unidad curricular tiene como finalidad satisfacer la necesidad 

de atender y dar vigor a la reflexión gerencial desde el punto de vista, de la 

educación, la administración y la organización, aunado a promover el com-

portamiento de los individuos que conforman la organización educativa. En 

este sentido busca innovar, introducir nuevas tendencias, enfoques, teorías y 

tecnologías, donde el profesional de la docencia se convierta en protagonista 

de los procesos de transformación en  el ámbito educativo y gerencial. 

La asignatura de Gerencia Educativa, promueve la reflexión y la ac-

ción de los estudiantes desde la perspectiva de los valores, el cual comparte el 

valor de la familia, considerando, que la formación del perfil de un gerente, 

según Barroso (2005), comienza por su casa. El gerente viene de su triangulo 

familiar: padres, hermanos, quienes conforman el sistema primario, importan-

te laboratorio de aprendizajes para la vida, para los estudiantes. El triángulo 

familiar le da al gerente, en primer lugar, la base y el fundamento para su 

crecimiento biológico y humano. Propone cuatro pilares sobre los cuales 

montar todo su crecimiento, tales como: 

“Arraigo: raíces históricas, biológicas y sociales, tener raíces, con-

ciencia histórica, ubicación en el tiempo y en el espacio, conciencia de sí 

mismo, como un ser vivo, concreto. Identidad: respuestas a la pregunta fun-

damental de ¿Quién soy? Afirmación en su identidad personal y sexual. Sen-

tido de pertenencia, conciencia,  ser parte de algo… ser alguien. Vinculación: 

estar vinculado con, pertenecer a, no quedarse solo, aislado. Desempeño: una 

persona competente, capaz de hacerlo bien. Ser efectivo, ser verdad, en lo que 
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piensa, sienta, diga y haga”. Los gerentes o futuros gerentes, estudiantes, que 

provienen de una familia funcional sana, se muestra más efectivos en tomar 

riesgos, en solucionar problemas, en comunicarse, y  son los que están más 

atentos a tomar en cuenta las necesidades propias y de las de otros y serán 

efectivos en la solución de los problemas.  

Según el mismo autor, luego de la familia primaria,  vienen los abue-

los, los tíos, los parientes, que complementan el cuadro de tutores naturales 

en el manejo de los procesos. Estas personas dan apoyo, evalúan, sancionan, 

castigan, enseñando modelos de efectividad o inefectividad. Mediante un 

modelaje efectivo, el niño y el joven aprenden mapas de trabajo, de discipli-

na, de compromiso, de trabajo en equipo, de ética y de moralidad. Aunado al 

acompañamiento que da la universidad, están los docentes y tutores, quienes 

además de la asignatura, enseñan a vivir. Éstos son  el complemento de los 

padres, dan pautas, criterios, valores, instalan la visión para vivir en un mun-

do complejo,  promueven el desarrollo de competencias personales y organi-

zacionales. 

Para Sánchez y Clemencia (2020). Las percepciones que tienen las 

familias con relación a la educación. Las experiencias y dificultades de la 

vida cotidiana, los factores socio familiares y relacionales inciden a la hora de 

definir la participación y la forma de apoyo a los hijos en la experiencia edu-

cativa. La participación de los padres y otros familiares (hermanos, abuelos, 

tíos), están vinculados e interactúan con el contexto universitario desde el 

establecimiento de las condiciones necesarias para favorecer la vinculación y  

el adecuado desarrollo del proceso de formación profesional. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Con base en el estudio de las teorías y del análisis de los datos, reco-

gidos por los estudiantes al inicio de cada semestre en la asignatura de Ge-

rencia Educativa,  se hacen las siguientes conclusiones: 

- Considerando que la familia venezolana ha experimentado actual-

mente situaciones difíciles; todavía se considera,  la estructura de un sistema 

primario de familia, padre, madre e hijos, en la realidad social, de los estu-

diantes de la asignatura de Gerencia Educativa de la Facultad de Humanida-

des y Educación de la Universidad del Zulia. 

- El noventa por ciento de los estudiantes posee una familia bajo el 

sistema primario, estructurada por padre, madre, uno o dos hermanos. Auna-

do por el acompañamiento de abuelos, tíos, que complementan  el cuadro de 
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tutores en el manejo de los procesos,  el joven aprende mapas de trabajo, de 

disciplina, de compromiso, de trabajo en equipo, de ética y de moralidad. 

- Los jóvenes estudiantes, expresaron que en sus familias han crecido, 

satisfacen sus necesidades, han creído  en ellos mismos y en el otro, se comu-

nican entre sí, con respeto y buenas relaciones, manifiestan ternura y afecto, 

se sienten protegidos y protegen a los demás, viven en confianza, es decir en 

la familia experimentan el contacto entre todos y con  lo que existe en el con-

texto. 

- La familia  se caracteriza por tener relaciones saludables entre pa-

dres y entre hijos, aunque no se tiene una familia perfecta, se preocupan 

conscientemente por gestionar los conflictos de manera oportuna y se sienten 

comprometidos a ser pacientes, amables y comprensivos. Viven con sus fami-

lias, una relación a largo plazo, se sienten a gusto, experimentan una fuerza 

interior que los impulsa a lograr metas y aspiraciones, y sobre todo hacerse 

unos profesionales para el bien de ellos, de su familia y la sociedad. 

- La asignatura de Gerencia Educativa, promueve la reflexión y la ac-

ción de los estudiantes desde la perspectiva de los valores, el cual comparte el 

valor de la familia, considerando, que la formación del perfil de un profesio-

nal de la educación con elementos de gerente, se inicia desde su casa. El es-

tudiante y gerente viene de su triangulo familiar, el primer lugar, la base y el 

fundamento para su crecimiento biológico y humano. Aunado al acompaña-

miento que da la universidad, mediante los docentes y tutores, quienes ade-

más de la asignatura, enseñan a vivir. Éstos son  el complemento de los pa-

dres, dan pautas, criterios, valores, instalan la visión para vivir en un mundo 

complejo,  promueven el desarrollo de competencias personales y organiza-

cionales. 

- El estudiante universitario, persona adulta, no requiere que sus pa-

dres tramitan, ni procesen seguimiento del rendimiento en la institución edu-

cativa universitaria; pero se necesita el acompañamiento, el apoyo moral, 

afectivo, otros de sus familias para el logro de sus metas profesional. 

- Se requiere reflexionar sobra la familia, ya que actualmente se pro-

pone nuevas tendencias y es de suma importancia para el desarrollo social, el 

fortalecimiento y  promoción de la familia primaria, que se estructura desde 

la pareja, el contacto entre un hombre y una mujer, una relación de compro-

miso y objetivos compartidos, es decir, formada por padre, madre, hijos, au-

nado al acompañamiento de abuelos, tíos, otros, para formar conjuntamente 

con la instituciones educativas, en nuestro caso con las universidades, el 
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desarrollo de un ser humano Integral, que gerencie su vida hacia la seguridad, 

gozo y paz,  hacia el bienestar personal, familiar y comunitario. 

- Se recomienda a la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad del Zulia, mediante los programas de las asignaturas, sus docen-

tes  y tutores, el desarrollo de competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, donde promuevan experiencias de aprendizaje dentro y fuera 

del aula que contribuya a la formación integral profesional del individuo 

acompañado de la familia. 
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El lenguaje fotográfico en la cuenta 

@mcboalcaldia: Un análisis desde la retórica 

 visual y las categorías estéticas 
 

Deris Cruzco González 
 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el uso del lenguaje fotográfico 

en la cuenta Instagram de la alcaldía de Maracaibo. A partir de los postulados 

de Erausquín (1995), Barthes (1986, 1989) y Vílches (1987, 1999), se anali-

zaron un total de 252 fotografías desde una metodología cuali-cuantitativa 

que desglosó los códigos, estrategias retóricas y categorías estéticas presentes 

en las imágenes. Se concluye que las imágenes tienden a reforzar el ethos del 

alcalde como líder protector, por medio del énfasis en el código gestual y la 

metonimia como figura retórica. No obstante, existen accidentes técnicos que 

limitan la capacidad comunicativa de las imágenes que visibilizan las funcio-

nes de la alcaldía de Maracaibo. 
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The photographic language in the 

@mcboalcaldia account: an analysis from visual 

rhetoric and aesthetic categories 
 

Abstract 

 

The objective of this work is to analyze the use of photographic lan-

guage in the Instagram account of the Maracaibo mayor's office. Based on the 

postulates of Erausquín (1995), Barthes (1986, 1989) and Vílches (1987, 

1999), a total of 252 photographs were analyzed from a quali-quantitative 

methodology that broke down the codes, rhetorical strategies and aesthetic 

categories present in the images. It is concluded that the images tend to rein-

force the ethos of the mayor as a protective leader, through the emphasis on 

the gestural code and metonymy as a rhetorical figure. However, there are 

technical accidents that limit the communicative capacity of the images that 

make visible the functions of the mayor's office of Maracaibo. 

Key words: Photography, codes, rhetoric figures 

 

 

Introducción 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el uso del len-

guaje fotográfico en Instagram para describir la gestión de la alcaldía de Ma-

racaibo. Este análisis incluye la descripción de los códigos empleados en la 

fotografía, las figuras retóricas presentes y las categorías estéticas con más 

incidencia en la articulación de un relato fotográfico que permita caracterizar 

la gestión del alcalde Rafael Ramírez Colina. 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación se enmarca 

dentro del paradigma mixto, aplicando una metodología hermenéutica y fe-

nomenológica, toda vez que se apoya en el análisis de contenido y la obser-

vación estructurada de los carruseles de fotos publicados desde el 1 de enero 

de 2023 hasta el 23 de mayo del mismo año. En total, se analizaron 251 imá-

genes. 

En lo respectivo a la fundamentación teórica, esta investigación se 

remite a los constructos de Erausquín (1995), Barthes (1986, 1989) y Vílches 

(1987, 1999), quienes parten de la concepción de que la fotografía de prensa  
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es un texto sustentado en un lenguaje articulado. Adicionalmente, este estudio 

parte de la posición de Barthes (1986), cuando define la foto como un mensa-

je elaborado según normas profesionales, estéticas e ideológicas como facto-

res de connotación.  

Desde el punto de vista de los códigos de la imagen se toma en con-

sideración el trabajo de Zunzunegui (1989), quién explica que es gracias a 

estos que la imagen se hace leíble. Aunque estos códigos se estructuran con 

signos técnicos, su operatividad no se separa de las categorías estéticas de 

Sánchez (1992), definidas como tipologías que denotan rasgos o característi-

cas de aquello que se considera estético. Estas categorías son lo bello, lo feo, 

lo grotesco, lo cómico, lo sublime y lo trágico, las cuales se asocian a la fun-

ción del código icónico referido por Erausquin (1995). 

Por otra parte, las reglas de generación forman parte de lo que Viches 

(1987) menciona como técnicas periodísticas que esconden la verdadera ideo-

logía de la información moderna. Estas se sustentan en la retórica como con-

junto de operaciones aplicadas sobre el lenguaje fotográfico para convertirlo 

en instrumento de persuasión y seducción. 

 

Desarrollo 
Incidencia de los elementos propios del encuadre 

 

Figura 1. Tipos de plano más usados 

 
Fuente: Elaboración propia (2023). 

Dentro del periodo analizado, se observa la predominancia del plano 

general como recurso para describir las acciones, ambientes y personajes 

involucrados. Esto se justifica por las condiciones de trabajo del fotorreporte-
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ro, quien ante la imposibilidad de planificar la escena, en muchas ocasiones 

se encuentra obligado a ajustarse a las condiciones accidentadas de la escena 

y priorizar la inclusión de la mayor cantidad de detalles para responder a las 

principales interrogantes sobre lo que ocurre en el lugar. 

También se destaca que el uso del plano general destaca construccio-

nes emblemáticas de la ciudad y el casco central. En otros casos, se utiliza el 

plano general (combinado con la angulación en contrapicado) para destacar 

las figuras de poder relacionadas con la municipalidad, tal es el caso del al-

calde, la primera dama del municipio, el gobernador y diferentes funcionarios 

de la región. 

El plano medio cumple una función identificadora de los principales 

sujetos en la escena, siendo el alcalde el protagonista predominante. En otros 

casos, intervienen sujetos secundarios que dan sentido a las acciones retrata-

das, tal es el caso de otros funcionarios que interactúan en escena, la primera 

dama, el gobernador y personas de las comunidades. 

El primer plano tiene un uso minoritario; sin embargo, su uso se jus-

tifica para identificar a las principales personalidades de muchos eventos: el 

alcalde y su esposa y/o personas de etnia wayuú con maquillajes e indumen-

taria típica. Otro uso es para remarcar gestos asociados a determinados roles: 

policías en ejercicio de sus funciones, personas beneficiadas mostrándose 

satisfechas por algún beneficio recibido, miembros de una audiencia. En ca-

sos minoritarios, los primeros planos se destinan a objetos propios de algunas 

ambientaciones, por lo que su sentido es más complementario dentro de la 

línea narrativa del carrusel.  

En el caso de las fotografías en primer plano donde se observa al al-

calde, estas se utilizan para remarcar valores como la simpatía, humanismo, 

solidaridad y sencillez que definen el ethos del sujeto. Asimismo, durante 

estas interacciones también suelen mostrarse, junto a la máxima autoridad de 

municipio, otros personajes que muestran sus reacciones de simpatía, acepta-

ción y jovialidad en sus intercambios dialógicos con él. 

Con menor incidencia se ubica el plano americano, el cual combina 

funciones identificativas con cualidades performativas. De este modo, no solo 

se describe quién aparece en escena, sino lo que hace y sus interrelaciones 

con el entorno. En algunos casos, se usa para mostrar acciones esperadas por 

la municipalidad como el pago de impuestos, la protección ciudadana, parti-

cipación de la ciudadanía en eventos públicos, entre otros.  

Minoritariamente, el plano detalle se utiliza para exaltar elementos 

clave de funciones importantes como la de los empleados del SEDEMAT en 
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la acción del pago de los impuestos y la atención de los usuarios. En otros 

casos, se utiliza para exaltar la identidad corporativa de instancias como la 

propia alcaldía, en el uniforme de algunos funcionarios y el material identifi-

cativo de la unidad móvil del SEDEMAT. 

Figura 2. Uso de la profundidad de campo 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2023). 

En cuanto al uso de la profundidad de campo, la mayoría de las foto-

grafías suelen utilizar grandes angulares para planos generales. Nuevamente, 

se maneja como hipótesis la necesidad del fotógrafo de incluir la mayor can-

tidad de detalles y retratarlos de la forma más visible para poder aportar una 

mayor cantidad de información en la escena.  

Asimismo, la escasa incidencia de planos con profundidad de campo 

baja se debe a escenas en donde el fotógrafo tiene un mayor margen para 

jugar con su ubicación dentro del evento. Generalmente, se trata de escenas 

donde no hay mucha actividad física por parte de los sujetos retratados o 

cuando el motivo de la fotografía es un objeto inanimado. Por lo general, 

suelen manejarse motivos inanimados como, por ejemplo, simbología propia 

de la imagen institucional de la alcaldía o primeros planos de personalidades 

relacionadas con la municipalidad. En otros casos más aislados, la profundi-

dad de campo se utiliza para destacar a personajes pintorescos de la cultura 

como músicos, cultores o exponentes de la etnia wayuu.  
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Figura 3. Uso de las angulaciones 

 
Fuente: Elaboración propia (2023). 

En lo que respecta al uso de las angulaciones, predomina el manejo 

de los planos paralelos al suelo o con angulación horizontal. La justificación 

para el uso de este tipo de angulación puede estar relacionada con las caracte-

rísticas accidentadas de la escena que le impiden al fotógrafo planificar una 

mejor posición para su toma. El efecto que transmite el uso de una angulación 

paralela al suelo, puede asociarse con un cierto criterio de objetividad al mo-

mento de plasmar las actividades que desarrolla la alcaldía. 

En segundo lugar, se destaca el uso de las angulaciones en picado, 

muchas de estas obedecen a circunstancias accidentadas en donde el fotógra-

fo carece de espacio para poder realizar una mejor toma. Estas características 

condicionan, en gran medida, el nivel de calidad de la imagen, lo que crea 

problemas en su composición. A pesar del efecto improvisado, de este tipo de 

angulación constituye un recurso valioso para describir el poder de convoca-

toria del alcalde al ampliar el alcance del plano, toda vez que se muestra a 

muchedumbres que rodean al este actor político y atienden a sus instruccio-

nes. En este último caso, la angulación en picado incide directamente sobre la 

información que revela el código espacial, lo que influye a su vez en el códi-

go simbólico, dado que se complementan más datos para proyectar la figura 

de un alcalde con capacidad de liderazgo y poder de convocatoria frente a las 

masas.  

El uso de las angulaciones en contrapicado es mucho más minorita-

rio; sin embargo, su incidencia en el mensaje es más significativa, ya que se 

relaciona con el código simbólico al momento de representar al alcalde en 

situaciones donde se exalta su humanismo, solidaridad, sencillez y amabili-

dad con el pueblo. En este caso, la angulación en contrapicado añade un ca-
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rácter sublime a la imagen que, como categoría estética, se asocia a los valo-

res institucionales de la alcaldía y sus acciones para con la comunidad. 

 

Figura 4. Uso de angulaciones en contrapicado 

 

 
Fuente: @Mcboalcaldia.  

 

En otros casos, el contrapicado se utiliza para exaltar valores asocia-

dos a actividades muy específicas como el fitness y diferentes eventos cultu-

rales. En estos ejemplos, el manejo simbólico de este tipo de plano permite 

destacar el espíritu de participación, colaboración y apoyo hacia las activida-

des de la municipalidad o exaltar el ambiente festivo de muchos eventos junto 

a los marabinos. 

Con menor incidencia, se observa el uso del llamado plano aberran-

te, que no pertenece a ninguna de las categorías de angulación previamente 

establecidas. La frecuencia de este tipo de recursos responde más a las condi-

ciones accidentadas de la escena. En algunos casos, el uso de esta variante se 

percibe antiestético, ya que arroja poca información a la línea narrativa del 

carrusel.  

Resulta interesante hacer una caracterización técnica del encuadre en 

aquellas fotografías donde se observa al alcalde como principal sujeto foto-

grafiado. Del total de las imágenes analizadas solamente en 70 de ellas se 

contempla al alcalde de Maracaibo. El plano que más suele emplearse para 

retratar es el general. Las fotografías que muestran este tipo de escala de 

plano retratan a la máxima autoridad del municipio en espacios muy específi-

cos y rodeado de otros actantes que, en su mayoría, pertenecen a entornos 

comunitarios. En muchas de estas fotografías se le observa relacionándose 

con otros sujetos o desplegando actividades de impacto en las diferentes co-

munidades.  
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Figura 5. Planos generales 

 

    
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

La predominancia de planos generales también tiene un sentido suge-

rente, ya que al mostrarse el alcalde dirigiéndose a diferentes grupos y tipos 

de personas connota el poder de influencia y convocatoria que este tiene den-

tro del municipio, así como el respeto que recibe de los sujetos involucrados 

en estas actividades.  

El plano medio sirve para remarcar los procesos de interacción co-

municativa entre el alcalde y otros actantes involucrados en la escena, espe-

cialmente, los beneficiarios de muchos planes y políticas desarrolladas por la 

alcaldía. Aquí se remarca el código gestual con ayuda de este tipo de plano, 

lo que ayuda a destacar los efectos positivos de las gestiones de la alcaldía en 

la comunidad. Para los planos detalles, resulta interesante que estos se cen-

tran en las manos como instrumentos de acción, dando protagonismo a las 

manos del alcalde como recurso retórico que representa su accionar en la 

comunidad. 

 

Figura 6. Planos de detalle 

 

    
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

 

En lo respectivo de las angulaciones, el uso del picado con tendencia 

hacia la angulación cenital tiene lugar en espacios donde se desea destacar los 
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efectos que tiene la acción de la alcaldía y su equipo como, por ejemplo, las 

obras de recolección de desecho y recuperación de espacios urbanos. 

 

Figura 7. Uso de planos cenitales 

 

 
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

Cabe destacar que, a diferencia del resto de las fotografías analizadas 

donde hay una presencia de planos con angulación aberrante, dentro de las 70 

fotografías donde se muestra el alcalde no hay ninguna que muestre este tipo 

de angulación. Esto da a entender que existe un cuidado en la forma en la que 

se muestra fotográficamente a esta autoridad del municipio. 

Es importante mencionar que los planos en los que aparece esta auto-

ridad siempre remarcan el código gestual de éste y transmiten la idea de ac-

ción en el entorno (el alcalde dona recursos, habla, interactúa, comparte 

jovialmente…). Se connota la idea de que es un líder que procura mantener el 

contacto con sus seguidores. En casi todos los planos donde se muestra el 

alcalde este es representado como un agente activo y en pleno control de las 

acciones retratadas, mientras que el resto de los sujetos a su alrededor son 

pacientes de esta acción. 

  

Figura 8. Presencia del código gestual 

 

               
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 
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Uso de códigos icónicos 

 

Código compositivo 

 

En lo respectivo al código compositivo, se destaca el predominio del 

centro como espacio en el que se maneja el mayor peso visual de la imagen. 

Las razones detrás de esto son prácticamente las mismas que justifican el uso 

de un plano general en la mayoría de las fotografías mostradas. 

En otros casos, se manifiesta el uso de leyes como la perspectiva, ley 

de mirada o ley de tercios. El uso de estos criterios compositivos arrojan in-

formación sobre las capacidades de planificación del fotógrafo en circunstan-

cias muy específicas, donde la acción se encuentra localizada en un punto 

determinado y los sujetos retratados suelen estar en estado de reposo (senta-

dos o de pie, escuchando a una audiencia, asistiendo a las actividades de un 

evento, realizando actividades manuales, moviéndose dentro de un espacio 

muy delimitado, entre otros). 

 

Figura 9. Presencia del código gestual 

 

    
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

 

Código gestual 
 

El manejo del código gestual en la muestra analizada sirve para des-

tacar estados emocionales no solamente en figuras como el alcalde y demás 

autoridades asociadas a la municipalidad, sino también para destacar la reac-

ción del público marabino en muchas de las actividades desarrolladas por la 

alcaldía. En otras fotos, la gestualidad se asocia a actos del habla representa-

dos en diversas escenas fotografiadas.  

En no pocas imágenes, el protagonista de esta escena es el propio al-

calde, quien es mostrado de frente o rodeado por miembros de la comunidad 

o por audiencias específicas. Esto permite proyectar el rol de liderazgo y po-
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der de convocatoria como principales elementos que describen electos del 

alcalde.  

Cabe destacar que, en una gran parte de las fotos, el código gestual se 

asocia a la figura retórica de la reticencia, entendida como la interrupción de 

una secuencia de acciones que tienen que ver con el ejercicio de poder tanto 

del alcalde como de demás entes relacionados con la alcaldía. Estas acciones 

hacen ver la efectividad de la gestión de cara a la comunidad marabina. 

 

Código escenográfico 
 

Dentro de la muestra analizada, el código escenográfico sirve al pro-

pósito de identificar los diferentes roles de los sujetos retratados. En la mayo-

ría de los casos se retratan empleados desarrollando sus actividades dentro de 

la escena. En otros, se muestran a miembros de las comunidades de estratos 

sociales bajos o con vestimentas típicas de su grupo étnico.  

Asimismo, en no pocas ocasiones se observa al alcalde con su camisa 

distintiva como máxima autoridad de la comunidad, acompañado de una in-

dumentaria informal. Esta última característica lo proyecta como un líder 

sencillo, proactivo, fácilmente identificable con su público lector. En una 

porción minoritaria de las fotos se observa al alcalde y a otros miembros de 

su equipo vistiendo atuendos formales. Esta circunstancia se cumple en actos 

más solemnes y de carácter oficial.  

Desde el punto de vista de la identificación de los ambientes, el códi-

go escenográfico aporta información de las principales zonas que son visita-

das por la alcaldía para la realización de sus actividades. En este sentido, se 

destaca que la mayor parte de las actividades ocurren en espacios abiertos, ya 

sea en parques, plazas y comunidades de la ciudad de Maracaibo. Llama po-

derosamente la atención que muchas de las fotografías retratan zonas del 

oeste del municipio caracterizadas históricamente como estratos sociales 

bajos, sugeriendo -visualmente- que esta zona es prioritaria en las políticas de 

la municipalidad.  

También se destaca que esta institución no desperdicia la oportunidad 

de retratar espacios simbólicos para la ciudad como la plazoleta de la basílica, 

la plaza de la Chinita y la Calle Carabobo. La consideración de estos espacios 

dentro del código escenográfico de muchas fotografías deja entrever el valor 

que la alcaldía otorga a los entornos que constituyen un poderoso recurso de 

identidad marabina.  
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Figura 10. Uso del código escenográfico 

 

    
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

 

Desde el punto de vista del código escenográfico, la identificación 

por proxémica adquiere unos rasgos muy particulares. Es así como se identi-

fica a la figura del alcalde en diferentes situaciones rodeado por su equipo de 

trabajo, el cual se muestra uniformado. En otras circunstancias, se ubica junto 

a la primera dama de la ciudad con vestimenta semiformal o formal y, en la 

mayoría de las fotografías publicadas, se observa como elemento constante la 

presencia de ciudadanos de clases sociales medias y bajas como principales 

receptores de las políticas desplegadas por la alcaldía. 

Puede argumentarse que, después del alcalde, los segundos grandes 

protagonistas de las fotografías son los habitantes de la ciudad de Maracaibo 

y, específicamente, quienes pertenecen a la zona de la capital, donde se bus-

can visibilizar algunas políticas de gestión social. 

Desde el punto de vista de las proxémica, también se destacan dife-

rentes fotografías en donde la máxima autoridad del municipio hace ver su 

relación con su equipo de trabajo y los empleados de la alcaldía, a los que en 

muchas oportunidades muestra como parte de los beneficiados en las políticas 

desplegadas por la municipalidad. De este modo, se connota la idea de que el 

alcalde no solamente es un líder que atiende las necesidades de los habitantes 

del municipio, sino que se interesa por el bienestar y el cuidado de aquellos 

servidores públicos que trabajan dentro de la alcaldía.  

 

Funciones elemental de la imagen 
 

De las seis funciones básicas que puede cumplir una imagen fotográ-

fica, se destaca que el 100% de las fotografías analizadas cumplen con las dos 

elementales: en primer lugar, se cumple la función informativa, dado que 

retratan unas acciones que se desarrollan en un espacio involucrando a unos 

actantes específicos. En segundo lugar, se cumple la función documental, 
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dado que todas las imágenes constituyen un documento icónico que da cuenta 

de las actividades realizadas por la alcaldía.  

Con menor incidencia se encuentra que apenas 16% de las fotografías 

cumplen una función simbólica. Para estos casos, la capacidad de planifica-

ción del fotógrafo dentro de la escena ha sido clave para poder obtener una 

imagen que trascienda la función documental e informativa y se convierta en 

un cuasi-emblema de las funciones de la alcaldía. Algunas de estas imágenes 

aprovechan, por ejemplo, el valor identitario de la cultura wayuú para la re-

gión por medio de retratos de miembros de la etnia ataviados con vestimentas 

típicas. En otros casos se retrata la acción del pago de impuestos por parte de 

algunos ciudadanos, asociando esta actividad con algunos escenarios emble-

máticos de la ciudad como la calle Carabobo y la plazoleta de la basílica. En 

este caso, se hace evidente la asociación que se hace entre la cultura tributaria 

responsable y la cultura marabina.  

Otro caso en el que se exalta el carácter simbólico de algunas foto-

grafías es cuando la municipalidad, bajo la figura del alcalde y su equipo, 

desarrollan actividades dirigidas a la formación de los jóvenes. En este caso, 

mostrar a las juventudes interactuando con el personal de la alcaldía y, espe-

cialmente, con la figura del alcalde en este tipo de actividades de formación y 

desarrollo profesional constituye un referente de la cercanía que la municipa-

lidad tiene con la juventud y su compromiso en la formación de los futuros 

profesionales de la ciudad.  

 

Figura 11. Uso simbólico de algunas imágenes 

 

        
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

 

Otros contextos donde se remarca el carácter simbólico de las foto-

grafías tiene que ver con eventos especiales en apoyo a ciertas causas sociales 

como los niños con cáncer, la celebración de ciertos onomásticos que son  

emblemáticos para la ciudad o en actividades oficiales donde se lleva a cabo 

la juramentación de nuevos miembros o funcionarios de la municipalidad. En 
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este caso, los valores como solidaridad, institucionalidad y democracia son 

los que más se resaltan dentro de este tipo de imágenes. 

Haciendo un balance general de toda la muestra analizada, en unas 

fotos más que en otras, se maneja el concepto de la alcaldía como institución 

que actúa a favor de los marabinos. En casi todas las fotografías queda claro 

el rol de una acción ejecutada por un agente sobre unos pacientes, ya sea la 

comunidad o el propio espacio urbano.  

En cuanto a la función identificativa, esta resulta evidente en cerca 

del 8% de las fotografías analizadas, ya que en ella se pueden reconocer acto-

res y circunstancias sin la necesidad del apoyo en el código lingüístico. No 

obstante, en la muestra analizada predomina la existencia de un amplio núme-

ro de imágenes que, por sí solas, carecen de un sentido inmediatamente loca-

lizable. Es aquí donde se denota una alta dependencia que estas fotos tienen 

con el arco narrativo que construyen el resto de las imágenes o con la infor-

mación colocada al pie de la foto en la sección de comentarios.  

Esta particularidad permite hacer un balance general de la calidad na-

rrativa de las imágenes mostradas en el Instagram de la alcaldía. Es por ello 

que se afirma que existen muchas fotografías que poco aportan a la descrip-

ción de las actividades y parecen funcionar más como un complemento o 

relleno de otras fotos que articulan una función informativa principal. 

De lo anterior se comprende que apenas un 6% de las fotografías ana-

lizadas cumplen con una función estética claramente identificable, dado que 

obedecen a situaciones muy aisladas donde el fotógrafo ha tenido la posibili-

dad de planificar criterios compositivos, amplitudes de planos y angulaciones 

más originales para retratar ciertos elementos asociados a algunos eventos 

desarrollados por la alcaldía.  

 

Figura 12. Función estética en las imágenes 
 

  
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 
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Por lo anteriormente expuesto, son muy pocas las fotografías que 

muestran más de dos funciones básicas elementales por fuera de la función 

informativa y documental. Aquellas imágenes que encarnan más de tres fun-

ciones, alcanzando las cuatro o cinco, paralelamente, suelen ser las que tienen 

mayor poder simbólico y en donde se remarca tanto el código gestual como el 

compositivo y escenográfico. 

Categorías retóricas presentes 
  

Del 100% de las fotografías analizadas, en todas se ubica la elipsis 

como figura retórica básica. En este caso, la elipsis es el resultado de la muti-

lación que el encuadre hace sobre la escena captada en el momento de la co-

dificación por medio del dispositivo fotográfico. Se entiende, por tanto, que 

la escena se mutila sin que eso implique una mutilación del sentido inmediato 

de lo que se está viendo. 

En un 98%, se ubica la sinécdoque como segunda figura retórica más 

destacada. Esta figura permite identificar los otros elementos relacionados 

con la escena que se encuentra retratada, gracias al apoyo del resto de las 

imágenes que articulan una línea narrativa fundamental y que indican lo que 

está sucediendo. En algunos casos muy aislados esta articulación narrativa 

resulta insuficiente para comprender con más detalle la naturaleza de los 

eventos retratados por lo que se hace evidente la dependencia del conjunto de 

imágenes en el carrusel con un pie de foto o una sección de comentarios que 

contextualice lo que está ocurriendo en escena. 

En lo respectivo a la adjunción como figura retórica, se detecta que 

casi en el 38,6% de las imágenes se encuentra presente como una figura don-

de la foto suma diferentes conceptos temáticos que alcanzan la dimensión 

simbólica. Cabe destacar que la adjunción se manifiesta en cada una de las 

ocho áreas temáticas básicas que abordan los carruseles. De este modo, por 

cada temática se manejan las siguientes categorías temáticas alusivas a la 

adjunción: 

Tabla 1. Adjunción de significados por áreas temáticas 

Área Subtemas asociados a la adjunción 

Soluciones urbanas 

      El alcalde/alcaldía: 

● Rescata espacios para la niñez. 

● Es sensible a las necesidades de la niñez. 

● Cuida de los niños. 
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Tabla 1 (Continuación) 

 

 

 

Asistencia social 

      El alcalde/alcaldía: 

●    Cuida del pueblo. 

● Es sensible a las necesidades de los sectores más vulne- 

rables. 

●    Garantiza el derecho a la vivienda. 

●    Recibe la aprobación de su pueblo. 

• Esa sigla las necesidades educativas de la región. 

 

      Se preocupa por la educación de los jóvenes. 

● Protege el derecho a la educación. 

● Promueve la lectura. 

● Es sensible a las necesidades de las personas discapacita-

das. 

• Cuida la salud de sus trabajadores públicos. 

Gestión 
         El alcalde/alcaldía: 

●    Mantiene la institucionalidad y la democracia. 

Eventos  

      El alcalde/alcaldía: 

● Organiza eventos culturales y educativos para la pobla-

ción. 

● Involucra a los jóvenes y a las familias en diferentes    

actividades recreativas. 

● Promueve y apoya las actividades recreativas para gran-

des y pequeños.  

● Apoya y promueve el gentilicio marabino. 

●  Apoya y exalta la labor de sus cultores  

Impuestos 

      El alcalde/alcaldía: 

● Promueve una cultura tributaria responsable 

       Para la alcaldía: 

● Un buen marabino y un buen zuliano pagan sus impues-

tos 

● Ser zuliano es ser responsable con el pago de impuestos 

Seguridad 

      Los cuerpos de seguridad de la municipalidad: 

● Cuidan del pueblo 

● protegen a las madres marabinas. 

Recolección 

      El alcalde/alcaldía: 

● Recupera espacios para los marabinos 

● Embellece la ciudad 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
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En lo que respecta a la metonimia, si bien la fotografía retrata, natu-

ralmente, unos hechos que son el resultado de un efecto por una causa, se 

resalta que en una proporción mayoritaria la metonimia se encuentra espe-

cialmente marcada en el 92,8% de las imágenes. El sentido de esta figura es 

mostrar el efecto de una gestión como consecuencia de una causa que apunta 

las acciones del alcalde de Maracaibo.  

La figura de la metonimia guarda estrecha relación con la adjunción, 

ya que al mostrar los efectos de una causa, se refuerza el código simbólico 

que  trae a la imagen. Los efectos retratados tienen que ver con consecuencias 

o impactos que, en la comunidad marabina, tienen diferentes políticas aplica-

das como asambleas de vecinos, mercados populares, restauración de cole-

gios, restauración de zonas de la ciudad, ciudadanos conformes, con benefi-

cios recibidos y diferentes circunstancias donde el código gestual es determi-

nante para evaluar el impacto de las acciones de la alcaldía.  

 

Figura 13. Metonimia en las imágenes 
 

 

 
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

 

Por otro lado, la metáfora se manifiesta en 1,59% de los casos anali-

zados. Esta baja incidencia confirma la dificultad de trabajar esta figura retó-

rica en la fotografía de prensa o institucional dadas las circunstancias acci-

dentales del contexto en el que se encuentra el fotógrafo. Sin embargo, el 

código espacial sirve en algunos casos a los propósitos de la construcción de 

la metáfora incluyendo en el plano elementos propios del ambiente y que, por 

proximidad con otros dentro del encuadre, refuerzan la idea de una metáfora 

donde se refuerza la imagen institucional de la alcaldía con otros elementos 

del código simbólico. 
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Figura 14. Metáfora en las imágenes 

 

 
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

En lo respectivo a la reticencia, esta figura retórica se ubica en 51,3% 

de la muestra analizada. Si se atiende al principio de que la reticencia es la 

interrupción de una secuencia, todas las fotografías analizadas cumplen con 

esta condición; sin embargo, en el porcentaje previamente mencionado esta 

secuencia se encuentra especialmente remarcada por el código gestual centra-

do en el alcalde y los receptores de sus acciones. 

Por la misma razón anterior, el énfasis se encuentra especialmente 

destacado en 41,8% de las imágenes analizadas siendo un recurso que sirve 

para subrayar los efectos que tienen las políticas aplicadas por el alcalde en 

los miembros de la comunidad. Estos efectos se enfatizan desde el punto de 

vista del código gestual, simbólico y escenográfico. 

 

Categorías estéticas presentes 

 
Dentro de las muestras analizadas, pocas fotografías cumplen con la 

categoría estética de lo bello. En estos casos el fotógrafo hace posible la pre-

sencia de esta categoría por la posibilidad que la escena retratada le permita 

planificar encuadres novedosos, buenas composiciones y remarcar algunos 

códigos.  

De una manera, es casi inexistente la categoría de lo sublime para 

remarcar el código gestual, ya sea en el alcalde o en algunos sujetos implica-

dos como, por ejemplo, miembros de la comunidad marabina. En este caso, 

los gestos subrayan estados emocionales producto de acciones relacionadas 

con valores como la solidaridad, el humanismo y sensibilidad. 
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Figura 15. Lo sublime como categoría estética 

 

 
Fuente: @Mcboalcaldia (2023). 

No obstante, resulta paradójico encontrar algunas imágenes en donde 

las categorías estéticas reconocidas por los autores no encuentran una clara 

coincidencia. Tampoco es fortuito encontrar que, en estos casos, la depen-

dencia de las fotografías entre sí para la construcción de sentido así como la 

dependencia hacia el pie de foto es un factor que suele caracterizar este tipo 

de fotos  

Ante la ambigüedad, estas imágenes bien podrían ubicarse dentro de 

la categoría estética de lo enigmático, planteada por Blanchot (1992), Benja-

min (2003), Lyotard (1991). Para este último autor, lo enigmático, en la cul-

tura postmoderna, reviste de especial importancia para explorar y cuestionar 

las narrativas dominantes y los discursos institucionales. 

 

A modo de conclusiones 
 

Es evidente que la alcaldía de Maracaibo valora el uso del Instagram 

como una ventana para la proyección de las actividades que más impacto 

tienen en la colectividad tales como la atención social en diferentes áreas y 

los eventos culturales que desarrolla en la región.  

Gran parte de la muestra analizada contiene imágenes que cumplen 

una función descriptiva y narrativa. No obstante, se observa una alta depen-

dencia de las fotografías entre sí y de éstas con respecto al pie de foto para 

poder anclar un sentido. A razón de lo anterior, se extrae que son pocas las 

imágenes que muestran una categoría estética clara como lo bello o lo subli-

me, ya que muchas exhiben algunos errores técnicos que impiden su localiza-

ción dentro de categorías claramente identificables. Por tanto, las fotos se 

acercan más a una categoría donde se perfila loanodino y, en algunos casos, 

hasta lo insignificante.  



Omnia • Año 30, No. 1, 2024, pp. 61-80                                                         79 

 

 

De las áreas temáticas proyectadas por los carruseles, un alto porcen-

taje de los materiales fotográficos muestra las actividades de atención social, 

eventos culturales, gestión e impuestos municipales. En todas ellas se proyec-

ta el ethos del alcalde como protector de la comunidad marabina y como pro-

veedor de soluciones a los sectores más vulnerables. Estas fotos remarcan las 

reacciones emocionales de los sujetos involucrados y todas apuntan a una 

evaluación positiva del alcalde como sujeto político. Estos últimos aspectos 

tienen una alta vinculación con el manejo del código simbólico en imágenes 

muy puntuales. 

A pesar de lo anterior, se concluye que existe una subutilización del 

Instagram como un verdadero canal de comunicación entre la alcaldía y sus 

ciudadanos, quienes en la sección de comentarios suelen dejar solicitudes de 

atención a la espera de que alguien, dentro del personal de la municipalidad, 

pueda atender su situación, sin que exista una respuesta sobre dichas solicitu-

des por parte del personal que administra el perfil. Es por ello que se observa 

que el uso de esta red no trasciende la naturaleza de ser un mero repositorio 

de imágenes llegando a visibilizar logros de gestión. 

Cabe destacar que resultaría interesante comparar lo que se proyecta 

desde las redes sociales por medio de las fotografías y vídeos con la evalua-

ción real que los ciudadanos de la ciudad hacen de la gestión del alcalde de 

Maracaibo. También resultaría interesante hacer un estudio interdisciplinario 

que, desde lo político, comunicacional y sociológico, evalúe realmente el 

impacto de estas políticas y su correspondencia con lo que se visibiliza por 

medio de las diferentes instancias de las redes que despliega la municipali-

dad. 
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Resumen 

 

Hoy resulta significativo reflexionar como la educación se ha consti-

tuido en un asunto de gran preocupación y dentro de sus dificultades está el 

sentido de orientar adecuadamente la formación ciudadana para convivir en la 

sociedad y el mundo con valores éticos y democráticos. La contemporaneidad 

nos da cuenta de los múltiples cambios que se suceden y los problemas que 

en la sociedad se registran y el ciudadano está llamado a afrontar estas difi-

cultades. Formar ciudadanos es un asunto vital porque ha sido descuidado 

dentro del ámbito de educación formal e informal, por ello se presentan estas 

reflexiones sustentadas mediante el análisis interpretativo hermenéutico. Ac-

tualmente es una prioridad abordar el problema dentro de las Ciencias Socia-

les para realizar propuestas adecuadas que sean incorporadas en la reforma 

curricular que se inicia en la Universidad del Zulia. 
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Civic education: A priority for the new  

university curriculum 
 

Abstract 

 

Today it is significant to reflect on how education has become a mat-

ter of great concern and within its difficulties is the sense of adequately guid-

ing citizen education to coexist in society and the world with ethical and 

democratic values. Contemporary times give us an account of the multiple 

changes that are taking place and the problems that are registered in society 

and the citizen is called to face these difficulties. Training citizens is a vital 

matter because it has been neglected within the sphere of formal and informal 

education, for this reason these reflections are presented, supported by her-

meneutic interpretative analysis. Currently it is a priority to address the prob-

lems within the Social Sciences to make adequate proposals that are incorpo-

rated into the curricular reform that begins at the University of Zulia. 

Keywords: Citizenship, education, curriculum. 

 

Introducción 
 

Las universidades tienen la función de educar para fomentar la cultu-

ra democrática y fortalecer la sociedad con estos valores. Esto implica incul-

car un sentimiento de pertenencia a la comunidad de manera comprometida y 

con sentido democrático. Esto es fundamental para convivir dentro de un 

mundo que se encuentra impactado por los cambios.   

Las alteraciones que vivimos transitan sobre el ámbito político y las 

confrontaciones entre las naciones, el desarrollo tecnológico y las innovacio-

nes que nos asombran continuamente, entre ellas, el impulso de la inteligen-

cia artificial. Encontramos también las amenazas globales que  se ciernen, 

como hechos graves que nos perturban la vida cotidiana. En Venezuela se nos 

presentan además, los problemas políticos internos y los conflictos sociales 

incrementados de manera significativa. Entre ellos observamos el incremento 

en los índices de violencia, los procesos migratorios y los efectos autoritarios 

del Estado que impone un creciente control sobre los ciudadanos. 

 La suma de estos y otros males estructuran una compleja situación  

que ha permitido propiciar la exclusión, ha alimentado la ambición de la clase 
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política y la desigualdad para trastornar la buena convivencia dentro de la 

sociedad actual. A pesar de este panorama, encontramos que se han forjado 

nuevas perspectivas para pensar en construir una convivencia más abierta e 

inclusiva, que permita el respeto dentro de una sociedad participativa, porque 

debemos forjar una conciencia más humana dentro del mundo global.    

Esta realidad nos lleva a plantearnos como hecho significativo el sen-

tido de reflexionar sobre cómo la educación se ha constituido en un asunto de 

gran preocupación e importancia. Sabemos que vivimos una época de cam-

bios que ocasiona graves tropiezos para lograr educar de manera adecuada y 

de calidad. Pero dentro de este escenario de dificultades y desafíos, no pode-

mos dejar pasar el momento, porque debemos considerar con atención lo 

fundamental que es la formación ciudadana universitaria para transmitir valo-

res éticos y democráticos que nos ayuden a convivir en una sociedad plural 

dentro del mundo global. 

El problema con este tema, es que el debate educativo sobre la educa-

                                                                          

                                                                            e-

rar su incorporación dentro del currículo Universitario. Refiere Pedro López 

López (2008) que este error ocurre  porque se supone que el individuo llega 

suficientemente formado en estos aspectos. 

 Pero no es así, hay razones de peso para considerar que el estudiante 

universitario también debe recibir esta formación. La integración de las uni-

dades curriculares de Ciencias Sociales en el liceo impide una formación 

ciudadana integral. Agrava la situación que la Universidad del Zulia no ha 

asumido este problema. Nuestro currículo en Ciencias Sociales no contempla 

una asignatura de educación ciudadana de manera obligatoria, ocasionando 

que nuestros egresados no manejen las competencias necesarias para admi-

nistrar estos contenidos en su ejercicio profesional. La universidad debe asu-

mir como responsabilidad social la educación para la vida ciudadana. 

En este momento resulta una prioridad abordar el problema dentro de 

la reforma, para lograr propuestas adecuadas que puedan ser incorporadas en 

la nueva estructura curricular que se elabora en la Universidad del Zulia. Se-

ría importante que también se considere la formación ciudadana como un eje 

transversal, porque es asunto vital fortalecer esta área que ha sido descuidada 

dentro del ámbito de educación formal e informal. 

Debemos tener en cuenta su importancia porque a través de la educa-

ción ciudadana se pueden desarrollar competencias para convivir de manera 

activa en democracia, con responsabilidades y derechos dentro de la socie-
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dad. Esto implica el manejo de valores éticos relacionados con la paz, con el 

respeto a la interculturalidad y los derechos humanos como elementos nuclea-

res.  

Por esta razón, debemos reforzar la educación ciudadana en todos los 

niveles del sector educativo, ya que debemos orientar los procesos hacia una 

nueva conciencia que permita entender este tránsito histórico, donde se nos 

exige rehacer la convivencia social. Esto significa que debemos definir un 

nuevo horizonte para la educación, que nos conduzca por las sendas del buen 

sentido para fortalecer valores, adaptarnos a la realidad y construir un ciuda-

dano del mundo. Un individuo con  conciencia humanista y planetaria. Esto 

nos obliga a reflexionar en el nuevo currículo nacional y universitario: ¿Có-

mo debe ser el ciudadano que pensamos educar? 

 

Problemas del ciudadano y las dificultades para afrontar la reali-

dad 
 

En la actualidad el Estado ha tratado de exaltar su papel histórico pa-

ra  imponer de manera autoritaria cómo debe ser el rol de los individuos y 

cómo debe ser definida la vida ciudadana de acuerdo con el proyecto político 

que impone el gobierno. El interés se ha centrado en reordenar la convivencia 

bajo nuevos códigos y con nuevos valores políticos realzados como parte de 

la propuesta llamada de socialismo del siglo XXI. De este modo tratan de 

sostener en el tiempo una marcha histórica autoritaria, donde se le obligue al 

ciudadano a someterse al atroz control de su vida.   

Este proyecto político dirigido desde el Estado, está diseñado para 

impulsar la transformación ciudadana, para que sea obligada la sociedad al 

propósito de asumir la vida política dentro del discurso y los parametros del 

llamado socialismo del siglo XXI. La dificultad presentada para llegar final-

mente a ese punto, es que se precisa un cambio cultural en el individuo, algo 

que realmente no han podido imponer.  

Desde el primer gobierno de Hugo Chávez, se trazó el camino para 

dar inicio a la promoción de programas sociales populistas que debían aten-

der y adoctrinar a los sectores populares y vulnerables. Con esta estrategia se 

debía lograr permear  en buena medida a la masa, a los más pobres. A partir 

de 2007 con el inicio del segundo gobierno de Chavéz,  las distintas instan-

cias del Estado promovieron con mayor fuerza el énfasis en el ideal de rede-
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mocratización socialista, para adoctrinar al colectivo y aceptar el llamado 

Socialismo del siglo XXI.  

La continuidad de este compromiso lo heredó Nicolás Maduro, por lo 

que desde entonces se ha apretado la tecla autoritaria para imponer de manera 

forzada la propuesta Sin embargo, el régimen no ha logrado la meta como las 

planificó, no ha podido permear la conciencia de la mayoria de los indivi-

duos. Se encontró con una importante resistencia para aceptar voluntariamen-

te la dominación del ciudadano contemporáneo.  

Lo particular es que desde la llegada de Hugo Chávez y el chavismo 

como expresión política, se abrió una novedosa interlocución con los ciuda-

danos pertenecientes al mundo popular. Desde su inicio, la relación mediante 

formas populistas de gobierno resultaron ser muy atractivas y provechosas 

para los acólitos, pero esto abrió también un fuerte canal para la alta conflic-

tividad y la polarización política en todo el país.  

La realidad del ciudadano se ha enredado en una madeja de tensiones 

que  hicieron cada vez más compleja la situación, no solo por las difíciles  

condiciones políticas creadas, sino porque también fue impuesta una crisis 

económica que hundió a la mayoría de la población en la pobreza.  

Esto obligó al ciudadano contemporáneo a reorientar su concepción 

de la vida y del futuro. Producto de la incertidumbre y la crisis, la historia del 

ciudadano se tejió en otros horizontes porque fue obligado a desarrollar un 

movimiento migratorio sin precedentes en nuestra historia. Se le ha forzado a 

construir una nueva vida para sobrevivir la crisis impuesta.  

Toda esta situación debe llevar a los ciudadanos a pensar sobre el 

proyecto de sociedad y de convivencia que desean, sobre las oportunidades y 

el futuro por construir, esto empuja a la educación ciudadana hacia un com-

promiso social de gran magnitud, porque debe abrir las luces para construir la 

conciencia histórica del ciudadano actual. La incertidumbre no puede seguir 

imperando, se deben formar individuos para vivir en democracia, con valores 

y sentido universal para la paz. 

 

Formar y educar con valores al ciudadano contemporáneo: un compro-

miso social universitario 

 

Las universidades como instituciones educativas están llamadas a in- 

tervenir en la formación ciudadana, porque se requiere fortalecernos como 

sociedad democrática.  Los  individuos deben ser formados desde la infancia 



Educación ciudadana: Una prioridad para el nuevo currículo… 

86                                                                                                                           Dilian Ferrer 

 

 

y de manera permanente hasta el nivel universitario, para aprender a convivir 

adecuadamente dentro de la sociedad. Debemos ayudar a inculcar el senti-

miento de pertenencia a una comunidad y valorar la vida democrática. 

En la actualidad América Latina se enfrenta a los cambios que la pre-

cipitan sin remedio al proceso de mundialización. Sin embargo, los conflictos 

políticos consumen la cotidianidad del ciudadano, así también las tendencias 

populistas y autoritarias han debilitado la valoración de la democracia en el 

mundo actual. Por ello, los contemporáneos debemos afrontar esta situación, 

para hacerlo de manera formal, el medio más apropiado es la educación. 

 Rediseñar nuestra convivencia social con valores cívicos y definir la 

formación  de una ciudadanía más humana, debe ser un propósito fundamen-

tal para orientar nuestras vidas e incorporarnos a la sociedad mundial de ma-

nera sostenible y humanista. Este objetivo debe plantearse considerando de 

manera equilibrada dos sentidos: uno que nos lleve a encaminar la sociedad 

en pleno por la conciencia de pertenencia a una comunidad, el otro para inte-

grar las diferencias y particularidades de los individuos. Así la educación 

universitaria debe contribuir a consolidar una cultura ciudadana para la con-

vivencia en democracia como alternativa de vida organizada para lograr una 

sociabilidad pacífica vinculada a un orden global (OEA -PNUD, 2009) 

Hablar de ciudadanía es referirnos a sociabilidad política, esto nos 

debe conducir a pensar que los jóvenes al llegar al nivel universitario co-

mienzan a asumir la edad adulta ante la colectividad. Es una etapa que debe 

ser orientada porque es cuando por primera vez ejercen sus derechos políticos 

de sufragio, es decir, es la etapa en la que adquieren una sociabilización más 

política que en la preuniversitaria (López, 2008).  Se debe trabajar para que 

los jóvenes aprendan a valorar su sociabilidad política y su compromiso con 

la comunidad a la que pertenecen. 

Dicen en su obra Victoria Camps  y Salvador Giner (2014),    : “Vi-

vir es convivir. Y convivir es un arte, al menos para       m    ”  E    

realmente es así, porque lograr una adecuada convivencia entre los seres hu-

manos es un propósito que debemos tener siempre como meta, pero resulta 

difícil porque la naturaleza humana es conflictiva.  

Sabemos que en las relaciones humanas imperan intereses, asunto 

que  en general provoca choques de voluntades entre los que intervienen, 

pero en la contemporaneidad es necesario educar para construir un nuevo 

humanismo. Es por ello que todos debemos trabajar para formar y educar, 

para construir una cultura cívica que nos oriente y permita convivir pacífica-
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mente. Es el sentido cívico el que nos provee una convivencia centrada en el 

respeto, la tolerancia, el compromiso y la participación.  

La conducta cívica nos conecta en primer término con el respeto ha-

cia los otros, a los buenos modales y maneras. Educar para la civilidad es un 

compromiso de todos los docentes, porque no basta impartir contenidos, no 

solo debe ser transmisión de conocimiento en los estudiantes, se debe  propi-

ciar que ellos puedan socializar adecuadamente los conocimientos con los 

demás al lograr profesionalizarse.  

En Venezuela se debe desmantelar el sectarismo, la exclusión, la per-

secución de los ciudadanos por temas de posición política o por discrepar con 

el gobierno. La democracia debe cultivarse con la educación, asumiendo que 

la pluralidad y diversidad se debe respetar. 

De manera que para educar ciudadanos, la finalidad no puede ser 

acumular conocimiento de contenidos, se debe estructurar un plan de trabajo 

que oriente para desconectar los comportamientos de vicios por nuevos de 

valores.  Se deben generar conductas nuevas de respeto y tolerancia para  

construir y vivir una nueva cultura para la sociedad actual. Por  eso entende-

m       “        m , no es sólo un conjunto de normas o modos de proceder- 

es decir, no es solamente procedimental- sino que incluye también un conte-

nido moral: expresa unos determinados valores morales y unas creencias 

acerca de la sociabilidad humana. Por eso decimos que es una cultura, y no 

únicamente un conjunto de modales, usanza y buenas maneras sin conteni-

   ” (Camps y Giner, 2014). 

Es importante que la Universidad contribuya a construir en Venezue-

la  una cultura de convivencia para la vida pública con sentido claro, que 

oriente al ciudadano para ser parte integral del mundo, es decir, dentro de los 

valores propios de la sociedad en la que se habita, pero con cultura planetaria, 

porque todos formamos parte de la tierra y debemos cuidarla.  

Aprendemos día a día del mundo, de lo nuevo, pero debemos tener 

claro lo que debe ser valioso para el buen vivir de todos. Este aprendizaje nos 

transforma, porque debemos pensar en nuestra conducta y desempeño frente 

al otro, orientando nuestro compromiso hacia el sentido de bienestar colecti-

vo dentro del planeta. Con todo esto estamos planteando otra cara, otra pers-

pectiva para nuestra convivencia al pensarnos como podemos ser, al conver-

tirnos en un nuevo ciudadano. 

 Recordemos que la idea de ciudadanía siempre nos incorpora a la 

dimensión política, pero no nos separa del civismo.  Por ello la tarea es tratar 
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de construir una buena convivencia, que nos comprometa responsablemente 

con la sociedad y los valores que la definen y la edifican. 

Es fundamental es considerar que educar desde las universidades para 

la convivencia ciudadana y la  vida democrática es educación política. No 

puede existir reparo en eso. Lo fundamental es que el docente tenga clara la 

fundamentación social que tiene la educación para la democracia y la integra-

ción a una cultura de tolerancia y respeto del planeta.  

Actualmente el desarrollo de las tecnologías ha ampliado el horizonte 

comunicacional, intentan impulsar la construcción de una sociedad mundial y 

trasnacional que reconozca la configuración de una ciudadanía, que puede 

responder a intereses creados para los cambios que estos desean. Pero esta  

novedad debe ser evaluada adecuadamente para poder aceptar cambios. 

 Se debe trabajar para comenzar por reconocer los logros que se han 

alcanzado dentro del ámbito de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Resulta un imperativo asegurar la reorientación hacia lo que algunos llaman 

“         C m   j  ”      “                 ”,   y                   a 

m        z                         “                 m           ,             

          m  ,     é       m   ,                        j     ” (F         

Esplai, 2010). 

 

Las universidades: innovar para la formación ciudadana en la 

nueva estructura curricular 
 

Las universidades cumplen una función educativa que las comprome-

te con la formación ciudadana, son ellas quienes deben formar a los docentes 

idóneos para educar sobre ciudadanía en las escuelas y liceos. El asunto es 

¿cómo está asumida esta función? y ¿cómo están diseñados los pensum para 

que el docente cumpla este propósito en el aula? Es fundamental afronta la 

reflexión sobre el problema de la educación ciudadana, porque realmente 

existe un vacío dentro de la estructura curricular. 

Esta ausencia nos obliga a plantear la necesidad de considerar el 

asunto, porque debemos incluir la formación ciudadana dentro de la propues-

ta curricular universitaria que se va a realizar. Es urgente promover la educa-

ción centrada en valores cívicos para la vida ciudadana, porque con ella se 

contribuye a orientar a la sociedad en cuanto a su escenario cotidiano que 

afecta la convivencia. Actualmente somos testigos de momentos históricos y 

culturales que nos dan cuenta de cómo se perfilan cambios dentro de los valo-
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res con relación a los códigos éticos aceptados tradicionalmente. La mudanza 

de ciertos valores y la ambivalencia de otros, causa un traspié para sostener 

una convivencia pacífica dentro del entorno social.  

Aunque el esfuerzo resulte difícil, desde la Universidad del Zulia te-

nemos el deber de incorporar todos los elementos necesarios para educar y 

formar ciudadanos, porque no se está haciendo adecuadamente. El currículo 

que existe actualmente no incluyó la educación ciudadana como asignatura 

obligatoria. De manera que hasta ahora no hemos contribuido adecuadamente 

en la formación de un sujeto que maneje competencias ciudadanas integral-

mente y que guarde  el orden deontológico, es decir, los deberes que rigen el 

ejercicio de la profesión.  

 Por ello, es realmente importante considerar que la educación ciuda-

dana sea contemplada tanto de manera específica como de forma transversal. 

Esta transversalidad debe servir para que el estudiante aprenda a que no baste 

con adquirir la competencia necesaria, sino que esta competencia debe ser 

complementada con una formación que ayude a identificar la adecuada utili-

zación de la profesión, es decir, adquirir un sentido social de la profesión a 

través del cual el titulado universitario salga al mercado con la actitud de 

contribuir a resolver los problemas sociales (López, 2008). 

Aunque estamos viviendo momentos difíciles en la Universidad del 

Zulia, en esta etapa tenemos la oportunidad de asumir un compromiso histó-

rico para contribuir con paz, la buena convivencia y el compromiso político 

de ayudar a construir democracia.  Llevar adelante un adecuado proyecto 

curricular con sentido de responsabilidad social, nos permitirá plantearnos un 

mejor futuro. El reto exige propiciar un compromiso que contribuya con las 

transformaciones requeridas por la sociedad contemporánea. 

Para llevar adelante este propósito, debemos tener definido nuestro 

sentido humanista, porque servirá para constituirse en la guía que oriente la 

estructura curricular y el compromiso educativo para la buena convivencia 

dentro de la sociedad. Por ejemplo, resulta valioso educar valores universales,  

así como socioculturales particulares del colectivo, personales, y además  

tiene un alcance vital para que clarifiquemos los contravalores. 

En la coyuntura actual estamos obligados a  pensar en las posibilida-

des que ofrece la reforma curricular para incorporar la educación ciudadana 

de forma obligatoria. Las unidades académicas que se definan, deberan ser 

estructuradas considerando las dificultades contemporáneas y los logros ob-

tenidos, así que para crear una nueva propuesta curricular universitaria se 
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debe partir del debate, pero considerando que la educación ciudadana es ne-

cesario incluirla como un eje transversal dentro del entramado curricular. 

La elaboración de literatura y manuales adecuados es fundamental 

para la enseñanza de la formación ciudadana, pero deberán ser novedosos y 

adaptados, esto constituye también una tarea que se debe asumir. El Estado 

venezolano es quien legalmente establece las directrices educativas, pero la 

formación ciudadana está contemplada de forma mínima dentro de la estruc-

tura actual, pero constituye un eje fundamental, por ello deberá ser conside-

rado en los cambios que se puedan definir. 

Todo esto resulta fundamental, porque en estos momentos la conflic-

tividad y violencia existente dentro de la realidad venezolana y en  general 

del mundo, nos obliga a apartarnos de asumir conductas pasivas con relación 

al tema de la ciudadanía. Hay que ofrecer alternativas de cambio con fines 

claramente positivos de paz y reconciliación. Debemos por tanto centrarnos 

en valores cívicos, en la  convivencia social y familiar para poder orientar la 

reforma curricular dentro de las Ciencias Sociales y propiciar cambios desde 

el ámbito universitario. 

Es importante considerar que los valores universales están sustenta-

dos en principios, que lograron ser fundamentados a partir de los valores co-

munes existentes según el tiempo y la época determinada.  Esto significa que 

se corresponden y son parte de la vida del momento,  por lo tanto, son esen-

ciales para la convivencia pacífica.  

Dentro de la contemporaneidad encontramos el derecho a la vida, a la 

salud, la propiedad privada, a la observancia de las leyes etc., estos principios 

deben orientarnos a la convivencia para la paz dentro todas las dimensiones 

de la vida diaria. Los estudiantes universitarios y en particular los de Ciencias 

Sociales deben familiarizarse con estos valores para integrarlos a la convi-

vencia cotidiana y para poder posteriormente enseñarlos adecuadamente en 

las aulas o para cumplir adecuadamente una función social en la sociedad. 

Desde esta perspectiva, debemos también tener claro la existencia de 

los antivalores, porque ellos se riñen con los  códigos o normas aceptadas 

universalmente. Este es el caso de las conductas que promueven la intoleran-

cia, el racismo, terrorismo etc. La complejidad de nuestra realidad globaliza-

da nos obliga a formar desde las universidades ciudadanos con inquietudes 

sociales por entorno, con rasgos y compromisos éticos.  

Este compromiso de la universidad no debe ser tan sólo para formar 

profesionales especializados en múltiples áreas del conocimiento, sino tam-
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bién para que los universitarios puedan asumir el empeño de construir una 

ciudadanía responsable, comprometida socialmente con la comunidad, con 

valores éticos definidos para actuar en la vida contemporánea.  

Hoy resulta indispensable tener en cuenta que la educación ciudadana 

contribuye a la formación de una conciencia histórica de responsabilidad 

social con relación al destino colectivo. Porque para constituir una conviven-

cia democrática se exige formar a los ciudadanos con conciencia clara de su 

momento histórico particular, de sus vínculos con el mundo, por lo tanto, 

deben ser capacitados para actuar con actitudes de compromiso, de respeto 

hacia el otro y de solidaridad con interés de gestionar soluciones pacíficas a 

los conflictos. 

Al ciudadano del siglo XXI se le exige un compromiso que va más 

allá de su entorno inmediato, porque interactúa dentro de una realidad globa-

lizada. Afirma Rosa Santamaría Conde (2005): 

“P                                            U            u-

pone que a través de las distintas actitudes y comportamientos de 

unos y otros se favorezca el diálogo, la igualdad, la responsabili-

dad, la tolerancia, el respeto, la justicia, etc. Sólo de esta forma 

contribuiremos los docentes a que nuestro alumnado interiorice 

una serie de valores, universalmente admitidos. Educar en valo-

res no es cuestión de seguir un libro de texto, ni de celebrar de-

terminadas "festivid    ” (   Dí        P z,    Dí      M     

Ambiente...). Educar en valores es una cuestión de actitudes, 

verdaderamente asumidas, que no responde a temporalidades 

                    m           í       ” 

 

Definitivamente la contemporaneidad nos lleva a transitar diversas 

dificultades y esto obliga a tener presente la educación en valores de solidari-

dad y corresponsabilidad. Después del trunfo de la revolución francesa en el 

siglo XVIII, se proclamó la triada liberal con postulados filósoficos que pro-

puso la libertad, solidaridad y fraternidad como valores fundamentale. Esto 

nos acercó a conceptos que estimulan el desarrollo de responsabilidad com-

partida colectivamente como opción para asumir los problemas sociales del 

otro dentro del ideario ciudadano.  

Hoy no cabe duda que es necesaria la experiencia de participación en 

éste ámbito de  los valores, porque constituye un deber necesario para todos.  

La fraternidad  nos vincula a la responsabilidad social,  de manera que debe 

constituir un asunto esencial para la formación de la ciudadanía en el estu-
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diantado y debe ser incluido dentro de los lineamientos que se estructuren 

para el diseño curricular del área.  

Realmente la situación alarmante que se vive en Venezuela, nos 

compromete a educar para desarrollar una conciencia política impregnada de 

propósitos con valores cívicos y de responsabilidad social que deben estar 

subordinados al ideal de construir un verdadero orden democrático. Esto sig-

nifica, que se debe orientar para construir fundamentos dentro de valores de 

justicia social, porque una sociedad justa exige que sus ciudadanos sean jus-

tos, al igual que sus instituciones.  

En estos momentos estamos llamados a fortalecer la función educati-

va de las universidades como instituciones formadoras de los docentes que 

ejercen la labor educativa en los planteles, porque en sus manos está la tarea 

de formar para crear una democracia capaz de permitir el respeto cívico a la 

institucionalidad, a la diversidad y al compromiso de responsabilidad con los 

otros, porque como   j  M     T     C       “N    m              m     

             ”   

Sabemos que todo aprendizaje es resultado de la interacción, por tan-

to, el esfuerzo debe estar dirigido a cada uno de los individuos por educar y 

orientar. Esto con el propósito de propiciar la maduración de su universo 

simbólico con relación al aprendizaje cívico y permita el reconocimiento de 

los códigos que orienten el compromiso con lo público, con las diversas for-

mas de participación ciudadana y con la heterogeneidad existente en la socie-

dad. (Gómez, 2005). 

 

Consideraciones finales 

 

Hoy debemos tener presente que en la contemporaneidad el concepto 

de ciudadanía fue ampliado. Por tal motivo, además de tenerse en cuenta los 

derechos políticos, se han incorporado los derechos civiles y los sociales. Y 

aunque es cierto que el ensanchamiento de los derechos es un logro funda-

mental, es también importante tener en cuenta el papel de las universidades 

ante los cambios vertiginosos que vivimos y la crisis existente que nos afecta 

a todos. Se debe tener en cuenta la relación de incidencia que se tiene para la 

transmisión de valores, de cómo es fundamental manejar los conflictos, por-

que hacen compleja la tarea de transformar la sociedad para la buena convi-

vencia. 
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Las universidades definitivamente están llamadas a educar y formar 

ciudadanos para convivir  con valores ajustados al tiempo del nuevo milenio, 

que permitan favorecer el dialogo, la justicia, la inclusión, el respeto, la tole-

rancia, la igualdad, entre otros.  La buena convivencia se construye, por tanto 

se debe educar a los jóvenes para asumir compromisos políticos dentro de su 

vida en comunidad, para mantener la paz y resptar la diversidad. 
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue describir las motivaciones socia-

les de los estudiantes de Educación, mención Orientación, de la Universidad 

del Zulia; quienes a pesar de la diáspora venezolana, todavía continúan en el 

país, cursando sus estudios superiores. Se abordó bajo los planteamientos 

teóricos de Mc Clelland y Romero. Fue una indagación de paradigma cuanti-

tativo, tipo descriptiva, de campo, diseño no experimental- descriptivo. Se 

efectuaron aplicaciones colectivas de los instrumentos Motivación al logro 

(MLP), motivación de afiliación (MAFI) y motivación del poder social 

(MPS) diseñados por Romero y Salom (1990), estandarizados, con adecuadas 

propiedades psicométricas,  a  la totalidad de la población.  Los datos se ana-

lizaron utilizando  estadísticas descriptivas y se evidenciaron promedios de la 

motivación al logro, de afiliación y poder  se ubicaron nivel medio. Se sugie-

re desarrollar lineamientos operativos para optimizar características psicoló-

gicas funcionales, enfocándose en incrementar la motivación al logro, vincu-

lada con la excelencia y la experticia. 
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Psychological characteristics of young university 

students: Social motives in students of Guidance 
 

Abstract 

 

The objective of this research was to describe the social motivations 

of the students of Education, Mention Orientation, of the University of Zulia; 

who, despite the Venezuelan diaspora, are still in the country, pursuing their 

higher studies. It was addressed under the theoretical approaches of McClel-

land and Romero. The inquiry was carried out with the quantitative paradigm, 

it was descriptive, field, non-experimental-descriptive design. Collective 

applications of the Motivation to Achievement (MLP), Affiliation Motivation 

(MAFI) and Social Power Motivation (MPS) instruments designed by 

Romero and Salom (1990), standardized, with adequate psychometric proper-

ties, were applied to the entire population. The data was analyzed using the 

descriptive statistics. The means of achievement motivation, affiliation and 

power were located at a medium level. It is suggested to develop operational 

guidelines to optimize the functional psychological characteristics of univer-

sity students, focusing on increasing motivation to achieve, linked to excel-

lence and expertise. 

Keywords: Achievement motivation, affiliation motivation, power motiva-

tion. 

 

Introducción 
 

En la actualidad, Venezuela se encuentra atravesando una profunda 

crisis económica, política y social, que afecta notablemente la vida universita-

ria, caracterizada por un reducido número de actores, entre ellos, los estudian-

tes, producto de migraciones a otros países, a otros estados del país, y diver-

sas situaciones que facilitan la deserción, tales como la dificultad de transpor-

tarse por falta de gasolina y dinero en efectivo, bibliotecas y otras dependen-

cias trabajando ocasionalmente, mínimo número de docentes, dificultad para 

adquirir alimentos e inseguridad en el espacio universitario dada la soledad 

en el mismo, entre otras. A pesar de esta situación tan compleja, todavía hay 

estudiantes que continúan sus labores académicas, disfrutando del proceso de 

enseñanza aprendizaje y esforzándose por lograr sus metas en el área educati-

va.  
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Las investigadoras Sánchez y Pirela (2006, 2009, 2010), han realiza-

do  indagaciones  previas referidas a las motivaciones sociales en estudiantes 

universitarios, utilizando los mismos instrumentos de recolección de datos,  y  

han abordado su vinculación con el rendimiento académico. En la primera,  

llevada a cabo por Sánchez y Pirela (2006),  con estudiantes cursantes del 

primer semestre de diferentes menciones de la carrera Educación, se eviden-

ció mediante estadísticas descriptivas la motivación de logro y afiliación  en 

nivel alto y la motivación al poder en nivel medio.  

Sánchez y Pirela (2009), también dirigieron su atención específica-

mente hacia los estudiantes de la mención orientación, en los que se encontró  

la motivación al logro y de afiliación en el nivel alto, mientras que la motiva-

ción al poder en la categoría media. En el estudio efectuado  por Sánchez y 

Pirela (2010), con estudiantes de diversas menciones de la carrera Educación, 

las motivaciones sociales de logro y afiliación, se ubicaron en el nivel alto, 

mientras que el poder se sitúo en nivel medio. Evidencias  similares a las 

obtenidas en la investigación efectuada  con los estudiantes que cursaban el 

primer semestre. Con estos resultados, se desarrollaba la  consolidación de un 

perfil motivacional, en los estudiantes de educación, en la facultad de Huma-

nidades y Educación.    

Sin embargo, desde esos años hasta la actualidad, han ocurrido  mu-

chos cambios en el país que han afectado notablemente el funcionamiento  de 

la universidad y del alumnado. En conversaciones entre los profesores del 

departamento de Psicología, de la Escuela de Educación, se ha comentado 

que al principio, en el inicio de la diáspora, los alumnos de la escuela de Edu-

cación, no migraban, opinando que pudiese ser producto de  las limitadas 

condiciones socio-económicas de sus grupos familiares, que restringían la 

posibilidad  de adquirir dinero para el traslado y la permanencia durante los 

primeros meses en un nuevo país. 

No obstante, al ir pasando los semestres se vieron ciertas situaciones, 

por ejemplo, una mínima cantidad de estudiantes en los primeros semestres y 

una cantidad numerosa en los semestres superiores, pareciendo que no era 

atractivo iniciar estudios universitarios y quienes ya los iban culminando, 

deseaban egresar, obtener su título en la búsqueda de nuevas situaciones de 

vida. También quienes se acercaban a los últimos períodos, algunos continua-

ron para graduarse, mientras que otros emigraron, dejando su carrera a me-

dias y abandonando compromisos que habían adquirido por ejemplo en cuan-

to a colaborar en proyectos de investigación y aportar como preparador en las 

asignaturas de la mención.   
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En este orden de ideas, se pretende indagar respecto a las  caracterís-

ticas psicológicas de los estudiantes universitarios, de la escuela de Educa-

ción, mención orientación, de la Universidad del Zulia y la propuesta de in-

vestigación se enfoca en describir  las motivaciones sociales logro, poder y 

afiliación en los estudiantes universitarios, de la escuela de Educación, men-

ción orientación, de la Universidad del Zulia,  que pese a la situación antes 

descrita continúan sus estudios  universitarios.   

 

Desarrollo  
 

Las indagaciones de  David McClelland orientadas en los impulsos 

del logro, afiliación y poder, se iniciaron según Feldman (2010), cuando se 

expusieron   imágenes ambiguas del test de Apercepción temática (TAT) y el 

examinador solicitaba que relataran una historia sobre las imágenes: qué ocu-

rría, quiénes eran los personajes, qué provocó esa situación, qué pensaban o 

querían los personajes y qué sucedería a continuación. Seguidamente, se uti-

lizó un sistema de calificación estándar, para determinar la cantidad de imá-

genes de logro en las historias y los aportes de los individuos  fueron califica-

dos de acuerdo a la intensidad con la que reflejaban dicho impulso. Se conje-

tura que la inclusión de imágenes relacionadas con la consecución de objeti-

vos en las historias de los participantes revela un grado superior de interés en 

el logro y, en consecuencia, una necesidad comparativamente fuerte de él. 

Posteriormente, en Venezuela, en el Centro de investigaciones psico-

lógicas de la Universidad de los Andes se enfocaron en estudiar las motiva-

ciones sociales en una amplia variabilidad de grupos de personas, para conti-

nuar explorando los resultados de una visita realizada por David Mc Clelland 

al país, en el cual identificó en diferentes productos culturales, en primer 

lugar la motivación al poder, seguido por la motivación de afiliación y por 

último, muy distante la motivación al logro.  

Newstrom (2011), enuncia  la motivación al logro como un impulso 

que estimula a algunas personas a perseguir y alcanzar sus metas. Una perso-

na con  este impulso desea alcanzar objetivos y ascender por la escalera del 

éxito; siendo el logro visto como algo importante por sí mismo, no sólo por la 

recompensas que lo acompañan. 

Robbins y Coulter (2014), señalan como  características de las perso-

nas con alto impulso de logro:  el deseo de hacer algo mejor o de manera más 

eficiente que como se ha realizado anteriormente, preferencia por  trabajos 
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que ofrezcan responsabilidad personal para encontrar soluciones a problemas, 

en los cuales se puedan recibir  retroalimentación rápida y exacta sobre el 

desempeño individual, con la finalidad de  conocer sus progresos  y  estable-

cer objetivos moderadamente desafiantes; luchan por obtener logros persona-

les más que por símbolos y recompensas de éxito;  no son jugadores, ya que 

no les agrada lograr el éxito por casualidad, sino que prefieren el reto de tra-

bajar con un problema y aceptar la responsabilidad personal del éxito o el 

fracaso. 

Romero (1999), expone que el área natural para la expresión de la 

motivación al logro es el desarrollo personal, la concreción en hechos de 

aquellas demandas de actividades con significado personal. En la motivación 

al logro se destacan las metas intrínsecas, establecidas por el individuo,  co-

mo las de mayor valor y por consiguiente, de mayor poder motivador. Las 

metas individuales son importantes, independientemente de la relevancia 

dada por otros. Respecto a  mantener la conducta, lo más dificultoso no es 

iniciarla, ni enfocarla  hacia la meta correspondiente, sino conservar el com-

portamiento por períodos relativamente largos (persistencia), lo cual se alcan-

za en el proceso de instrumentación, es decir, llevar a cabo actividades orien-

tadas a la meta. 

Es importante destacar que la percepción de la dificultad de la meta 

afecta la persistencia. Aquellas percibidas de baja dificultad son fácilmente 

diferidas o abandonadas, las percibidas de altísima dificultad hacen muy difí-

cil el mantenimiento de la conducta y, en oportunidades simplemente se inhi-

ben de la activación del comportamiento. Mientras que las metas percibidas 

de dificultad moderadamente alta, difíciles pero alcanzables, son las más 

convenientes para mantener consistentemente la conducta en dirección de los 

objetivos establecidos.  

El mantenimiento de la conducta motivada está afectada  por todos 

los aspectos de la instrumentación, relacionada con el proceso de planifica-

ción, ejecución y evaluación parcial y final de las conductas que conducen a 

la obtención de la meta. En consecuencia, incluye el diseño y ejecución de 

secuencias conductuales, autofeedback, eliminación de conductas inapropia-

das, selección de nuevas conductas y evaluación de resultados finales en 

cuanto a comparación con los resultados anticipados (metas). 

Además, es importante enfatizar en que cuando el resultado es atri-

buido a una fuente externa, el potencial motivador es mínimo o nulo; si en 

cambio, la persona se atribuye el resultado a sí misma, se incrementa de ma-

nera significativa el potencial motivador, de manera similar para los éxitos 

como para los fracasos. Cuando se obtiene un triunfo,  se transmite la infor-
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mación sobre la capacidad  para ejecutar la tarea involucrada, ese triunfo 

autopercibido compromete y  estimula a la persona a fijarse objetivos más 

retadores. 

De manera similar, el fracaso autoatribuido involucra a la persona, 

haciéndola sentirse insatisfecha con los resultados. Para superar dicha  insa-

tisfacción, la asunción responsable del fracaso lleva a identificar las fallas 

personales en la ejecución y a implementar secuencias conductuales que las 

eviten. En consecuencia, una situación que inicialmente pudiera ser inicial-

mente percibida como adversa, se transforma en un reto, cuando es atribuida 

a causas personales modificables, como el esfuerzo. 

En consecuencia, tanto el éxito como el fracaso, presentan la misma 

dinámica motivacional. La nueva meta que se ha fijado el individuo en situa-

ción de éxito es equivalente a la vieja meta no alcanzada  en situación de 

fracaso, ambas son similarmente energizantes. En efecto, la reacción ante el 

éxito y el fracaso está mediada por la construcción que se haga de ellos, con-

siderándose fundamentales las  atribuciones para entender el proceso, respec-

to a  que las atribuciones internas modificables llevan a la construcción del 

éxito y del fracaso como desafíos, los cuales exigen la acumulación de ener-

gía para ubicarla al servicio de los nuevos esfuerzos. 

La motivación al poder es expuesta por Feldman (2010), como la pre-

ferencia a buscar ejercer un efecto, control o influencia en los demás y a que 

lo distingan como un individuo poderoso. Ríos (2008), enuncia  característi-

cas del comportamiento característico de la motivación de poder: el propósito 

de convencer y persuadir a los demás en variedad de  asuntos, llegando inclu-

so a elegir actividades profesionales en las cuales se pueda ejercer influencia 

sobre los otros, manifestación de comportamientos asertivos, competitivos y 

agresivos, con el objetivo de lograr prestigio ante los demás, utilización de 

los miembros del grupo al que pertenecen, para su propio beneficio. A su vez, 

relata  que pueden convertirse en buenos líderes, cuando su comportamiento 

se oriente a la tarea, eludiendo el beneficio personal. 

 Newstrom (2011), expone  la motivación al poder como  un impulso 

para influir en la gente, asumir el control y cambiar situaciones. Una vez ob-

tenido el poder, puede utilizarse con fines destructivos o constructivos. Rob-

bins y Jugde (2009) la describen como la pretensión de tener impacto, ejercer 

influencia y controlar a los otros. 

 Romero (1999), enuncia dos tipos de poder, el socializado y el ex-

plotador. El primero, descrito como el uso de recursos exteriores para alcan-
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zar metas individuales o grupales, y el explotador, que exige a los demás 

desempeños excelentes que lo beneficien, controlando a otros con el uso de 

reglamentos, lineamientos y normas manipuladas a su conveniencia o sim-

plemente ejerciendo autoridad de forma  despiadada. La persona con alta 

motivación de poder explotador experimenta una enérgica necesidad de man-

dar, de hacerse obedecer, de dar órdenes y vigilar que se cumplan, controlan-

do el comportamiento de quienes lo rodean. El poder suele ser perjudicial, 

debido que el exagerado control resulta limitante de la libertad individual, de 

la posibilidad que debe tener cada  persona para diseñar y realizar a plenitud 

su propio proyecto de vida.  

En cuanto a la motivación de afiliación, Feldman (2010), la define 

como un interés por establecer y mantener relaciones con los demás. Ríos 

(2008), expone entre las  principales características del comportamiento dis-

tintivo de la motivación de afiliación: la participación en conversaciones de 

pequeños grupos; estilo de vida y vivienda que facilite el contacto social; 

elección de compañeros y amigos para desarrollar actividades en grupo, in-

dependientemente de que sean más o menos competentes en la tarea; búsque-

da activa de los demás; aumento de las relaciones amorosas y temprana con-

vivencia en pareja; reducción del tiempo en que está solo; reducción o eva-

sión de  comentarios susceptibles de promover divisiones en el grupo en el 

que se encuentren. 

 Santrock (2021), también la define como una necesidad de estable-

cer, mantener y reestablecer relaciones personales cálidas y cercanas Robbins 

y Coulter (2014), la explican  como el deseo de disfrutar  relaciones interper-

sonales amistosas y cercanas.  Newstrom (2011), la enuncia como un impulso 

para relacionarse socialmente con las personas. Señala que las personas  

orientada hacia el logro trabaja con más intensidad, cuando sus superiores les 

proporcionan una evaluación detallada de su conducta, mientras que las per-

sonas inclinadas a la afiliación trabajan mejor cuando se les elogia por sus 

conductas favorables y su cooperación. Robbins y Jugde (2009) plantea que 

los individuos con grandes afanes de afiliación se esfuerzan por hacer ami-

gos, prefieren las situaciones de cooperación que las de competencia y espe-

ran relaciones de mucha comprensión recíproca. 

Ríos (2008), presenta como principales características del comporta-

miento típico, de la motivación de afiliación: aumento de la participación en 

conversaciones de pequeños grupos; estilo de vida y vivienda que facilite el 

contacto social; elección de compañeros y amigos para la realización de acti-

vidades en grupo, independientemente de que sean más o menos competentes 

en la tarea; búsqueda activa de los demás; aumento de las relaciones amoro-
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sas y temprana convivencia en pareja; reducción del tiempo en que está solo; 

evita comentarios susceptibles de promover divisiones en el grupo en el que 

se encuentren. 

En cuanto a la metodología, con la finalidad de dar respuestas al  ob-

jetivo  planteado se asume el paradigma cuantitativo,  ya que se fundamenta 

en la medición de  características psicológicas, específicamente la variable  

motivaciones sociales: logro, afiliación y poder, trabajando con la cuantifica-

ción de los datos, provenientes de instrumentos de medición previamente 

construidos y estandarizados,  de allí que se vincula con lo numérico, desta-

cándose que en dicho enfoque la realidad objeto de estudio es independiente 

del estado subjetivo del investigador.  

El estudio es de tipo descriptivo, ya que se plantea llevar  a  cabo la 

exposición y análisis de las motivaciones antes mencionadas; agregando que, 

el modelo a utilizar es un estudio de campo, debido a que se investiga el fe-

nómeno en el contexto natural donde se desenvuelven los jóvenes  y el diseño   

no experimental ya que  no se manipularon las variables, siendo también 

transeccional descriptivo, estudiadas en un solo periodo de tiempo.  

Respecto  a los instrumentos de recolección de datos, se administra-

ron de manera grupal. Se leyeron las instrucciones con detenimiento, referi-

das a cómo responder los ítemes de la prueba y se constató que los estudian-

tes comprendieran dichas instrucciones. Los tres instrumentos de motivacio-

nes sociales se denominan: inventario de Motivación al Logro (MLP), inven-

tario de Afiliación (MAFI) e inventario de Poder (MPS) de Romero y Salom 

(1990) que utilizan una escala Likert con 6 alternativas de respuesta (Com-

pletamente de acuerdo, moderadamente de acuerdo, ligeramente de acuerdo, 

ligeramente en desacuerdo, moderadamente en desacuerdo y completamente 

en desacuerdo). El MLP consta de 24 ítemes y sus indicadores son: metas, 

instrumentación, compromiso con la tarea y creencias facilitadoras del logro. 

El MPS, de 20 ítemes, posee como indicadores el poder benigno y poder ex-

plotador y el MAFI, con 16 ítemes, tiene como indicadores la afiliación bási-

ca y la afiliación al trabajo. 

En cuanto a las propiedades psicométricas,  a estos instrumentos pre-

viamente se les calculó la confiabilidad a través del método de división por 

mitades y la consistencia interna Alpha, resultando coeficientes de 0.81 y 

0.84 respectivamente para la motivación al logro, 0.73 y 0.82, para la motiva-

ción al poder y 0.65 y 0.80 para la motivación a la afiliación.  
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La población estuvo integrada por la totalidad de  treinta y tres  estu-

diantes de los semestres quinto, sexto y séptimo,  con edad promedio de 23 

años, a quienes se les solicitó el consentimiento informado  para participar en 

el estudio.  

El procedimiento de la investigación consistió en aplicar los tres ins-

trumentos y de esa manera cuantificar las motivaciones sociales. Tomando en 

cuenta, el tiempo requerido para ello, se planificó la  fecha y hora para la 

administración de los inventarios en las aulas de clases. Culminada dicha 

fase, las pruebas se corrigieron y se introdujeron en una base de datos.  

Respecto a los resultados, se efectuó un análisis descriptivo de los da-

tos, con medidas de tendencia central (media, mediana, moda), para las cua-

les se utilizó el baremo: superior, superior al término medio, término medio, 

inferior al término medio e inferior. También se obtuvieron medidas de dis-

persión (desviación estándar, puntajes máximo y mínimo) para conocer cuán-

to se desvía, en promedio los puntajes de la media.  (Hernández, et al.  2014). 

(Ver tabla 1). 

 Se encontró para la motivación al logro (MLP) un promedio de 

107.8; el cual se ubica en el nivel  término medio, con desviación estándar de 

13.2, y los puntajes oscilaron entre 86 el mínimo y 126 el máximo en el rango 

de las puntuaciones. 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas para las Motivaciones sociales
  

Motivaciones Sociales Prome-

dio 

Desv. 

estandar 

Mínimo Máximo Interpretación 

Logro 107.8 13.2 86 126 Medio 

Metas 39.4 6.0 28 48 Medio 

Instrumentación 25.2 6.3 11 34 Medio 

Compromiso 

17.6 1.3 14 19 

Inferior a 

medio 

Creencias facilitadoras 

del logro 25.6 8.3 10 35 

Medio 

Afiliación 67.5 13.6 37 86 Medio 

Afiliación básica 32.3 6.5 22 44 Medio 

Afiliación al trabajo 35.3 8.9 15 47 Medio 

Poder 71.3 11.8 51 91 Medio 

Poder Benigno 40.9 10.6 17 55 Medio 

Poder explotador 30.3 4.9 21 37 Medio 

  Fuente: Los autores (2023).     

En cuanto a los  indicadores de la motivación al logro; metas  eviden-

ció un promedio de 39.4 interpretada como  término medio,  con una desvia-

ción estándar de 6,0 y  los puntajes oscilaron entre 28 y 48. De igual forma, el 
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indicador instrumentación resultó con un promedio de 25.2 el cual se sitúa 

también en el nivel medio,  con desviación estándar de 6.3, y  los puntajes 

estuvieron dispuestos entre 11 y 34.  Respecto al indicador compromiso con 

las tareas, se halló un promedio de 17.6 interpretada como inferior al término 

medio, con una desviación estándar de 1.3 y los puntajes fluctuaron entre 14 

y 19, los cuales se encuentran en el rango de las posibles puntuaciones. Refe-

rente al indicador creencias facilitadoras de logro, se encontró un promedio 

de 25.6  interpretada como término medio,  con una desviación estándar de 

8.3 y  los puntajes, oscilaron entre 10 y 35.  

Los resultados en la motivación a la afiliación indican que el prome-

dio fue 67.5 ubicado en la categoría término medio,  con desviación de 13.6  

estando los puntajes entre 37 el mínimo y 86 el máximo de las puntuaciones. 

Respecto al indicador afiliación básica, se halló un promedio de 32.3 inter-

pretada en el término medio, con una desviación estándar de 6.5 y los  punta-

jes, los cuales fluctuaron entre 22 y 44. El indicador afiliación en el trabajo, 

reveló un promedio de 35.3 interpretado en el término medio, con una des-

viación estándar de 8,9 y los  puntajes  oscilaron entre 15  y 47. Ambos tipos 

de motivación a la afiliación son medios en estos individuos, tanto la básica o 

general como la asociada al contexto organizacional, la cual es fundamental 

para los equipos de estudio u otros contextos organizacionales.  

En cuanto a la motivación al poder (MPS), el promedio fue de 71.3 

ubicado en el nivel medio,  desviación estándar de 11.8, estando los puntajes 

entre el mínimo  51 y el máximo  91. El indicador poder benigno evidenció 

un promedio de 40.9 interpretado como término medio,  con una desviación 

estándar de 10.6 , con puntajes que oscilaron entre 17 y 55.El indicador poder 

explotador resultó un promedio de 30.3 el cual se sitúa en el nivel medio, con 

desviación estándar de 4.9 y los puntajes dispuestos entre 21 y 37. En este 

sentido, el poder destructivo se ubica en la misma categoría que el constructi-

vo, por lo tanto se utiliza más para dichos fines.  

 

Conclusiones 

 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que los jóvenes es-

tudiados, quienes permanecen residenciados en Venezuela, desenvolviéndose 

como estudiantes de educación, mención orientación, revelan un moderado 

interés en alcanzar objetivos planteados, en la búsqueda de la excelencia y la 

experticia,  persistencia en el esfuerzo y  en la planificación, ejecución y eva-

luación de las actividades llevadas a cabo para la consecución de metas in-
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trínsecas, así como en creencias facilitadoras del logro. Únicamente eviden-

ciaron un desempeño inferior al término medio en el compromiso con la ta-

rea.  También se encontró un moderado deseo en ejercer influencia y poder 

sobre los otros, tanto con fines benignos o constructivos, y  moderada moti-

vación  de iniciar y mantener relaciones interpersonales.  

Estas evidencias son diferentes  a las conseguidas en las investiga-

ciones efectuadas  por Sánchez y Pirela, en los años 2006, 2009 y 2010 con 

estudiantes de diferentes menciones de la carrera educación, donde se encon-

tró la motivación al logro y de afiliación a nivel alto y la motivación al poder 

en la categoría media. Se hace imperante proponer lineamientos operativos 

para optimizar las características psicológicas funcionales de los estudiantes 

universitarios, específicamente incrementar la motivación al logro, vinculada 

con la experticia y la excelencia de las diversas  actividades académicas y 

laborales que  llevan a cabo, en los diferentes roles en los cuales se desen-

vuelvan, y de esta manera fomentar el afrontamiento de las situaciones eco-

nómicas, políticas, familiares, que se desarrollan en el país. Aunado a esto, se 

sugiere efectuar estudios cualitativos sobre estas variables  a fin de  obtener 

una visión complementaria de las motivaciones sociales en los alumnos de la 

mención orientación.  
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Resumen 

 

La educación sexual y construcción de ciudadanía debe considerarse 

más allá de temáticas educativas. Es fundamental contar con herramientas 

adecuadas para su comprensión integrando aspectos normativos, desarrollo 

de los estudiantes y comunidad. El trabajo tuvo como propósito caracterizar 

el contexto del municipio de Pauna-Colombia respecto a las percepciones e 

imaginarios que existen frente a la sexualidad, construcción de ciudadanía y 

resolución de conflictos de las Instituciones Educativas Técnica Agropecuaria 

de Desarrollo Rural y Técnico Nacionalizado. Teóricamente se fundamentó 

en Mockus, et al (2012), entre otros. La metodología utilizada fue documen-

tal, de alcance descriptivo, mediante el análisis y caracterización del fenó-

meno estudiado. Los resultados enfatizan en: 1. Contexto de conflictos secue-

la de las guerras esmeralderas, ambientes familiares disfuncionales, falta de 

oportunidades para desarrollar proyectos de vida. 2. Sexualidad reflejada en 

inequidad de género, machismo. Se concluye que es indispensable la cons-

trucción de familia, dar voz a niños y adolescentes, articulación interinstitu-

cional para transformar los imaginarios hacia la edificación del tejido social y 

cambios estructurales que favorezcan condiciones con calidad de vida. 

Palabras clave: Educación; ciudadanía; sexualidad; conflictos; municipio de 

Pauna.  
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Historical context of Pauna-Colombia and its  

impact on the imaginaries of Citizen  

Construction and Sexuality Education 
 

Abstract 

 

Sexual education and the construction of citizenship must be consid-

ered beyond educational issues. It is essential to have adequate tools for its 

understanding, integrating regulatory aspects, student development and 

community. The purpose of the work was to characterize the context of the 

municipality of Pauna-Colombia regarding the perceptions and imaginaries 

that exist regarding sexuality, construction of citizenship and conflict resolu-

tion of the Agricultural Technical Educational Institutions of Rural Develop-

ment and Nationalized Technical Educational Institutions. Theoretically it 

was based on Mockus et al (2012), among others. The methodology used was 

documentary, descriptive in scope, through the analysis and characterization 

of the phenomenon studied. The results emphasize: 1. Context of conflicts 

resulting from the emerald wars, dysfunctional family environments, lack of 

opportunities to develop life projects. 2. Sexuality reflected in gender ine-

quality, machismo. It is concluded that it is essential to build a family, give a 

voice to children and adolescents, inter-institutional articulation to transform 

the imaginaries towards the construction of the social fabric and structural 

changes that favor conditions with quality of life. 

Keywords: Education; citizenship; sexuality; conflicts; municipality of 

Pauna. 

 

Introducción 
 

El enfoque de la educación sexual y la construcción de ciudadanía en 

niños, adolescentes y jóvenes cobra aún más relevancia cuando se enfrentan a 

tensiones significativas a nivel interno, familiar, social, económico y político. 

Partir del contexto brinda la oportunidad de reconocer los imaginarios, cono-

cimientos, experiencias y expectativas de la comunidad frente estos temas, de 

tal manera que, la enseñanza ofrezca dinámica y asertivamente recursos que 

capaciten a estudiantes, padres, docentes y líderes de las entidades encargadas  

para dirigir conocimientos y conductas hacia un proyecto de calidad de vida y 

convivencia apropiada.  
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Esta perspectiva busca no solo mejorar las condiciones de conviven-

cia en la sociedad, sino también predisponer cognitivamente a los estudiantes 

y comunidad en general hacia comportamientos que faciliten la toma de deci-

siones, autoconcepto y sus relaciones tanto interpersonales como con el en-

torno que los rodea (Martínez, 2022; De los Santos de Dios et al., 2021; 

Preinfalk-Fernández, 2015).  

Los procesos educativos deben dirigirse hacia acciones que fomenten 

los derechos de todos los involucrados, abordando las problemáticas que los 

afectan y promoviendo la coexistencia en una sociedad fundamentada en el 

respeto, la igualdad, los valores, la participación y el desarrollo de la identi-

dad. En el entorno específico de Colombia, la resolución de conflictos se ha 

vinculado estrechamente con la convivencia, contando con una amplia gama 

de leyes, normativas y reglamentos que respaldan la defensa y la difusión de 

los derechos humanos como bases para una convivencia pacífica y la promo-

ción de la paz en todos los niveles educativos (Roca y Solano, 2021; Martí-

nez, 2018). 

Particularmente, el contexto en el que se desenvuelven la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural (IETAD) y la Institu-

ción Educativa Técnico Nacionalizado de Pauna (IETN), está enmarcado en 

un análisis histórico de la comunidad de Pauna; específicamente, en los rela-

tos y acopios que infieren en la convivencia y proyección, un particular adap-

tacionismo socio-cultural, fruto de las guerras de poder derivadas de la mine-

ría, que inciden en la cotidianidad de la comunidad paunense y violentan 

contra los fines formativos de niños, jóvenes y adolescentes (Leiteritz y Ria-

ño, 2013). 

El presente trabajo tuvo como propósito caracterizar el contexto del 

municipio de Pauna-Colombia respecto a las percepciones e imaginarios que 

existen frente a la sexualidad, construcción de ciudadanía y resolución de 

conflictos de las Instituciones Educativas Técnica Agropecuaria de Desarro-

llo Rural y Técnico Nacionalizado. 

 

Desarrollo 
 

Antecedentes Históricos de Pauna: Puerta Verde del departamento 

de Boyacá, Colombia 
 

El lugar donde se desarrolla este estudio, se ubica en el departamento 

de Boyacá, Colombia, en el centro oriente del país; es atravesado por la Cor-
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dillera Oriental de la región Andina. A fin de poner en contexto la problemá-

tica existente, se realiza una revisión documental del municipio de Pauna y la 

incidencia, particularmente del sector minero, en los diferentes periodos de 

violencia y orden. 

Pauna es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá, uno de 

los 32 departamentos en los que se divide políticamente la República de Co-

lombia (Figura 1). 

Figura 1. Mapa del municipio de Pauna 

 

Fuente: Ubicación del municipio de Pauna en la provincia de Occidente, de-

partamento de Boyacá, Colombia. Tomado de: Administración Municipal, 

Pauna (2012).  

El departamento de Boyacá se divide en 15 provincias, la provincia 

“Occidente”. Es una de las zonas esmeraldíferas más ricas del país, compren-

de 16 municipios en un área de 3.500 Km
2
; Chiquinquirá, Briceño, Caldas, 

Saboyá, San Miguel de Sema, Muzo, Maripí, San Pablo de Borbur, Buenavis-

ta, Coper, La Victoria, Quípama, Coscuez, Pauna, Otanche y Tununguá.  

Pauna se encuentra en la región cordillerana, y al costado oriental del 

Río Magdalena; forma parte del cinturón esmeraldífero que incluye los muni-

cipios mineros de Muzo, Quípama y San Pablo de Borbur (Coscuez y Peñas 

Blancas). Localizada sobre la vía de Boyacá que comunica a Chiquinquirá 
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con Puerto Boyacá, a una distancia de 44 Km de ésta y un recorrido de apro-

ximadamente una hora en auto. Tiene una extensión de 259 Km
2
, organizado 

territorialmente con una cabecera urbana de 34 hectáreas formada por 12 

barrios y las áreas recreativas (parque principal y cancha); el templo parro-

quial; establecimientos comerciales y la plaza de mercado (Administración 

Muni-cipal, Pauna, 2009). 

 

Contexto socio-político del municipio de Pauna y provincia de  

Occidente 1946-2024 
 

El occidente de Boyacá ha enfrentado históricamente una persistente 

violencia producto de luchas por el control de las esmeraldas que han llevado 

al poder económico y político en la región, esta situación ha estigmatizado a 

sus habitantes y moldeado su cultura e idiosincrasia. Con el descubrimiento 

de la mina de Peñas Blancas en Borbur, el estado delegó su control al Banco 

de la República, sin embargo, el régimen punitivo y restrictivo impuesto 

sobre la población guaquera promovió la contra-institucionalización y resultó 

en la pérdida de la jurisdicción estatal, surgieron grupos de autodefensa es-

meraldera liderados por Efraín González. Tras su muerte en 1965, se desen-

cadenó la primera guerra esmeraldera por el dominio de la explotación mine-

ra (Páramo, 2011; Torres y Ordóñez, 1995). 

La población existente en el territorio minero inicialmente aumentó 

por el auge de las minas; sin embargo, durante el periodo de 1985 a 1995 

disminuyó progresivamente incluso después de la firma de los acuerdos de 

paz (1990) como se puede observar en la Gráfica 1. 

La segunda guerra esmeraldera estalló en 1975 con el asesinato de 

los hermanos de Pacho Vargas. En 1978, se firmó el primer pacto de paz, 

coincidiendo con la asignación de las minas a particulares, lo que consolidó 

el monopolio de la extracción y comercialización de esmeraldas, así como el 

poder de los patrones en la región. A pesar de esto, los desacuerdos entre los 

jefes de la minería ilegal, quienes mantenían alianzas con empresarios lega-

les, y el aumento del 300% en las ventas, propiciaron la tercera guerra esme-

raldera entre 1984 y 1990. Este conflicto no solo se centró en la minería, sino 

que también involucró el poder del narcotráfico, aumentando aún más la vio-

lencia y la inestabilidad en el área (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, UNODC, 2010).  
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Gráfica 1. Población del municipio de Pauna 1985 a 2024 

 

Fuente: Elaboración propia (2024), adaptado de DANE. (1978-1979) / (1982-

1983) / (1989-1990) / (2015), Anuarios Estadísticos Gobernación de Boyacá. 

Ante la muerte de líderes y el ingreso de grupos armados se dividie-

ron el poder del territorio geoestratégicamente ubicado, lo cual además del 

control de la población, permitía el comercio de esmeraldas, rutas de drogas, 

lavado de activos, el paso de un lugar a otro, e incluso la vida de quienes 

pasaban la línea imaginaria, por un lado, San Pablo de Borbur, Santa Bárbara 

Otanche y Muzo por el otro lado el grupo de Coscuez conformado por Pauna, 

Briceño y Maripí (Figura 2). 

En la Gráfica 2 aparece registro de Medicina Legal y Policía Nacio-

nal, Colombia (2006), por muertes violentas con picos especialmente en el 

periodo comprendido entre 1985 a 1992 tiempo en el cual se gestó especial-

mente la tercera guerra esmeraldera en el occidente de Boyacá, situaciones 

que generaron desplazamiento y el abandono de grandes extensiones de tie-

rras productivas aptas para el cultivo, lesiones, especialmente en el sector 

rural. Así, 

Los esmeralderos optaron por organizarse con “códigos propios de compor-

tamiento”, acompañados de criterios jerárquicos, mediante los cuales distri-

buyeron el manejo de la riqueza del subsuelo, generando a la vez la suplan-

tación del Estado, convirtiéndose entonces en un ejército privado que cons-

truía hospitales, plazas de mercado, puentes, iglesias y parques, al igual que 

dirimiendo los problemas entre comunidades, lo que les permitía garantizar 

el orden público y todo lo concerniente con la propiedad, situación que les 

lleva a considerar su actuar como legítimo (semipúblico), porque eran la 
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única autoridad “privada” visible y sin cuestionamientos, porque hasta los 

dinosaurios de los partidos fueron sometidos por el poder económico y la 

dominación de las comunidades, para que ejercieran su voto coaccionados 

(Álvarez, 2015:27). 

Figura 2. Mapa bandos en confrontación en la tercera  

guerra verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División de los municipios del Occidente (Flórez, 2019). 

 

Gráfica 2. Muertes violentas Provincia de Occidente  

de Boyacá 1985 - 2020 
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Fuente: Elaboración propia (2024), adaptado de informes Medicina Legal y 

Policía Nacional, Colombia (2006).  

Acuerdos de Paz 
 

Hubo múltiples intentos en el pasado en los cuales se vinculaban al-

gunos líderes, pero no existía intervención ni respaldo por parte del Estado 

que garantiza el establecimiento de una paz duradera en la región, “A media-

dos de 1990, los principales líderes de los bandos, con la mediación del Obis-

po de la diócesis de Chiquinquirá, monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, resol-

vieron buscar alternativas a la guerra para lograr la paz” (Sánchez, 2010:4).  

Esta situación generó que muchos guaqueros se quedaran sin empleo, 

unos siendo campesinos volvieron a los campos, algunos se migraron y otros 

sin rumbo fijo ingresaron a grupos delincuenciales. De hecho, “El proceso se 

caracterizó por la absolución completa de los delitos cometidos en el marco 

de la guerra, sentando como principios rectores el perdón y olvido de los he-

chos ocurridos en el pasado” (Flórez, 2019:40), lo que condujo en ciertas 

oportunidades a venganzas y ajustes de cuentas. La actividad esmeraldera se 

internacionalizó gracias a Carranza con la venta de acciones a empresas ex-

tranjeras, “a la par de la restauración tradicionalista de la región, generada por 

la gran capacidad económica y poder que ostentaban los líderes mineros, el 

derroche de sus riquezas, y el rápido ascenso social y político, los convirtió 

de cierta manera en justicieros” (Álvarez, 2015:29). 

Tal como se muestra en la Gráfica 3, la producción de esmeraldas, 

representada por la línea de color negro, y el valor de las exportaciones, indi-

cado en color rojo, experimentaron un incremento a mediados de 1986. Sin 

embargo, la producción sufrió una caída en 1988, para luego mejorar signifi-

cativamente entre 1994 y 2004. A pesar de esta recuperación en la produc-

ción, los precios internacionales no alcanzaron los niveles de la bonanza ante-

rior, lo que impactó negativamente en la población local, que no pudo obtener 

los mismos ingresos de la minería. Este escenario contribuyó en los primeros 

años de la década del 2000 al auge de los cultivos ilícitos, como la coca, la 

amapola y la marihuana. No obstante, para los campesinos, estos cultivos no 

representaron un éxito económico significativo, ya que los se compraban a 

precios similares a los de cualquier otro cultivo agrícola. Además, este esce-

nario provocó casos de expropiación de tierras y dejó a muchas familias sin 

medios de subsistencia, agravando aún más su situación económica. Sumado 

a esto, la afectación de las fumigaciones aéreas a los cultivos de caña de azú-
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car, cacao y piscicultura, exacerbaron la crisis en la región. (El Tiempo, 2004, 

2009, 2020). 

Gráfica 1. Producción de esmeraldas colombianas 

  

 

Fuente: Elaboración propia (2024), adaptado de datos tomados de Leiteritz y 

Riaño (2013).  

La firma de los Acuerdos de Paz en el occidente de Boyacá generó un 

periodo de transición, conducente a la relativa paz, abriendo las puertas a la 

disminución de acciones públicas como ataques directos entre grupos adver-

sarios, venganzas de exterminio entre familias, atracos en buses, desplaza-

mientos, asesinatos masivos y selectivos. No obstante, el conflicto de occi-

dente se trasladó a diferentes lugares del territorio colombiano; por ejemplo, 

la ciudad de Bogotá, donde aparecían casos aislados de delincuencia común, 

pero que uno a uno iba diezmando las familias adversarias, a pesar de que los 

patrones giraban grandes recursos a las iglesias, renovaron templos para que 

los sacerdotes desde los pulpitos proclamaran el fin de la guerra en occidente. 

La dependencia económica conduce a que esto vaya más allá de la 

identidad política o social. “La cultura política está diseñada por valores con-

servadores, anticomunistas y religiosos entre la población local, estimulada 

por los patrones con el fin de asegurar la legitimidad de su reclamo a la he-

gemonía regional y control social” (Uribe 1992:54-58, 124-125).  

La Figura 3 muestra, en resumen, cómo se ha desarrollado la admi-

nistración de las esmeraldas en el occidente de Boyacá, la cual ha pasado por 

tres etapas: la extracción pública, el paso a la privada donde tuvo mayor auge 

los conflictos bélicos y a partir de 1992, la extracción conjunta con predomi-

nio extranjero. Por otra parte, se hace evidente el cambio generacional de los 
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esmeralderos firmantes y garantes de los Acuerdos de Paz de 1990 y el ingre-

so de empresas multinacionales a la industria de las esmeraldas de manejo 

directo, la población que se dedica a la minería en el municipio de Pauna ha 

mermado, y son pocos los recursos económicos que llegan a esta zona por 

este concepto
.
 Sin mayor participación de la comunidad en los negocios mi-

neros. 

Figura 3. Administración de la extracción de esmeraldas  

en Occidente de Boyacá 

Fuente: Elaboración propia (2024), adaptado de Leiteritz y Riaño (2013).  

 

Impacto del Contexto Comunitario en el Ambiente  

Escolar del Municipio de Pauna 
 

El cambio del patrón dadivoso a la venta de la mayoría de las minas a 

multinacionales ha transformado el panorama económico en la región, aun-

que el poder de ciertas familias sigue siendo influyente. Esta transición no ha 

mejorado significativamente las condiciones sociales, ya que persisten las 

necesidades básicas insatisfechas en gran parte de la población paunense. Las 

viviendas suelen ser precarias construcciones con materiales variados, a me-

nudo, con madera burda. El minifundismo domina la tenencia de la tierra y la 

falta de servicios públicos. Sin embargo, el turismo empieza a emerger como 

una alternativa económica, impulsado por la belleza natural de la región, lo 

que se refleja en la apertura de balnearios y mayor movilidad entre munici-

pios. 

En el ámbito rural, se han promovido cultivos de cacao, naranja, gua-

nábana y café a través de subsidios estatales. No obstante, los bajos precios 

del mercado y las dificultades de transporte por caminos de herradura en un 

terreno quebrado y selvático complican las condiciones de los campesinos. 
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Este abandono de los campos afecta la cultura campesina y el gran potencial 

agropecuario que ofrece el territorio. 

Escenario que se hace evidente en la Gráfica 1, mostrada 

anteriomente, donde se observa que la población ha disminuido 

considerablemente debido a falta de oportunidades en el municipio.  

 

Dificultades en la construcción ciudadana y educación en sexuali-

dad 
 

Algunos factores generan secuelas en la niñez y la juventud producto 

de las condiciones históricas de la zona de occidente. Se destaca infortuna-

damente que estas situaciones están articuladas con problemas estructurales 

complejos.  

 La violencia ha instaurado una profunda desconfianza y un me-

nosprecio hacia el otro, creando estereotipos que afectan negativa-

mente los imaginarios de los niños, niñas y adolescentes sobre sus 

compañeros. Este fenómeno también modifica la manera en que los 

ciudadanos se relacionan con sus vecinos. 

 El ansia de poder por la zona geoestratégica en busca de mejores 

condiciones sociales y políticas. 

 La ingesta de alcohol a temprana edad que infortunadamente se 

ha normalizado para algunos habitantes de la región de Occidente de 

Boyacá. 

 La ausencia de un proyecto de vida real para los niños y jóvenes 

ha limitado sus expectativas de vida, generando desmotivación hacia 

el estudio. En el municipio de Pauna, esta situación se ve agravada 

por la persistencia del facilismo y la falta de oportunidades educati-

vas después de culminar el bachillerato. Problema especialmente 

pronunciado en el sector rural, donde los jóvenes priorizan ganar un 

jornal y, en ocasiones, ayudar económicamente en sus hogares. Aun-

que no abandonan formalmente el sistema educativo, participan en 

apuestas, riñas de gallos, relegando la educación a un segundo plano. 

Esta dinámica perpetúa un ciclo de desinterés académico y limita las 

oportunidades de desarrollo personal y profesional de los jóvenes en 

la región. 

 Relaciones en familias disfuncionales. Este flagelo presenta un re-

to significativo en la formación de niños y adolescentes. Aunque la 
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mayoría de los padres, madres o cuidadores manifiestan tener buenas 

relaciones con sus hijos, hay dificultades evidentes debido a la ausen-

cia de los padres en la crianza, debido al trabajo, descuido o maltrato. 

En particular, algunos abuelos que vivieron la violencia esmeraldera 

y ahora cuidan de sus nietos tienden a ser más permisivos, con el de-

seo de evitar conflictos y vivir en paz. En contraste, los padres jóve-

nes a menudo fluctúan entre la rigidez y la permisividad. Estas diná-

micas de relatividad en la disciplina dificultan la adecuada formación 

de los niños y su capacidad para interactuar en otros ambientes. 

 En occidente, la figura de la mujer sigue siendo desvirtuada debi-

do a persistentes conductas disfuncionales que impiden la percepción 

del género femenino como igual, con los mismos derechos y oportu-

nidades. El machismo y ciertos privilegios asociados a la clase social 

o el apellido perpetúan una cultura de maltrato verbal, físico, sexual y 

psicológico hacia las mujeres, sin que estos actos sean siempre reco-

nocidos como abuso por ellos mismos. Además, algunas mujeres han 

adoptado posturas dependientes y sumisas, ya sea por tradición o co-

mo estrategia para obtener beneficios materiales y a temprana edad 

comienzan vida en pareja. Esta problemática refleja una profunda 

inequidad de género que sigue afectando la comunidad paunense de 

manera significativa.  
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Gráfica 4. Pirámide poblacional del municipio de  

Boyacá 2015 – 2022– 2025 

 

Fuente: DANE (2018).  

El auge del uso de métodos anticonceptivos en adolescentes y nuevas 

formas de pensamiento entre la cuales está el no tener hijos, ha incidido en la 

disminución de nacimientos, según se observa en la Gráfica 4.  

En la pirámide se aprecia menor población entre los 20 a 29 años, 

particularmente buscando otras oportunidades, bien sean de educación supe-

rior o de trabajo en las capitales. El principal obstáculo para las mujeres son 

los imaginarios sociales que les atribuyen roles diferenciados de inferioridad. 

 

Impacto de la situación en los ambientes educativos del municipio 

de Pauna  
 

El escenario que se ha construido a lo largo de los años es bastante 

complejo y hostil, condiciona las relaciones e imaginarios de la comunidad, 

genera una especie de adaptabilidad normalizando e invisibilizando sus pro-

blemáticas. Un habitante de la región señaló que los patrones preferían una 

fuerza laboral leal y obediente, sin interés en su alimentación, vías, salud o 

educación, ya que esto podría amenazar su posición de poder. Esta mentali-
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dad contribuyó a que el concepto de estudio fuese subestimado y deslegiti-

mado (Martínez, 2018).  

Por otra parte, la Ley 115 de 1994, de Educación Colombiana, trajo 

grandes reformas, así como, limitó la asignación de recursos de las Concen-

traciones de Desarrollo Rural CDR, (hoy IETAD); por ejemplo, respecto a su 

capacidad para realizar visitas a las fincas y desarrollar proyectos producti-

vos, afectando particularmente a la población campesina. 

Como se observa en la Gráfica 5, durante los primeros años (1985), 

hubo gran cantidad de niños matriculados en los primeros grados; sin embar-

go, poco a poco han ido disminuyendo, en primera instancia por los cambios 

que ha tenido la conformación de las familias, también, como resultado de la 

migración de la población por la violencia y las pocas posibilidades de em-

pleo. 

En los años previos a 1990, la Gráfica 5 muestra la relación de matrí-

cula por niveles, evidenciando el bajo nivel educativo de la población conse-

cuencia de la cultura del dinero fácil conseguido con la esmeralda o la coca 

que hacía de la educación algo innecesario para sus habitantes, adicionalmen-

te, las distancias, los problemas de movilización y el conflicto hicieron que 

las personas sólo cursaran los primeros años de escolaridad. 
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Gráfica 5. Matrícula por niveles Municipio de Pauna,  

1978 a 2024 

 

Fuente: Elaboración propia (2024), con base a la matrícula de los Anuarios 

Estadísticos de Boyacá y Estadísticas por cobertura de la Secretaría de Edu-

cación de Boyacá 2012-2023. 

Hay un gran porcentaje de analfabetismo funcional, los hoy abuelos o 

padres mayores, son en muchas ocasiones los que cuidan a los infantes, mos-

trándose en apuros para el acompañamiento académico, circunstancia que 

incide en bajos desempeños, a veces en agresión verbal o física hacia la ni-

ñez. En opinión de Martínez et al., (2014), estas desigualdades inciden en la 

vulnerabilidad social de las personas y varían según género, edad, etnia y 

contexto geográfico. 

Otro hecho de relevancia son las dificultades en el ejercicio de la au-

toridad de los cuidadores. En las reuniones actuales de padres de familia, 

especialmente en la IETAD (colegio especialmente rural) abundan las perso-

nas mayores, -sobre todo abuelas- como representantes de niños, niñas y jó-

venes sobre los cuales no tienen la suficiente autoridad en cuanto a su “for-

mación”, debido a que algunos padres delegan estas responsabilidades por 

obligaciones laborales o porque están separados de sus hijos. 
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Impacto de la disfuncionalidad familiar en la convivencia escolar – 

sexualidad y construcción de ciudadanía 
 

Los rezagos presentes en las familias, como el machismo, la instaura-

ción de una cultura de ilegalidad y el aumento de ambientes disfuncionales, 

se proyectan en diversos ámbitos de la sociedad. Las concepciones de respeto 

y lealtad eran altamente sobrevaloradas en función del patrón local, mientras 

que el valor de la vida del adversario se desestimaba, lo que tensionaba la 

convivencia y complicaba la relación entre moral, cultura y legalidad en el 

municipio de Pauna (Mockus, et al. 2012). Además, la cultura de la ilegali-

dad, vinculada a la corrupción y la impunidad, permitió que la idea del dinero 

fácil se arraigara, fomentada por los modelos sociales imperantes en una co-

munidad marcada por la inequidad y la justicia por mano propia, debido a la 

desconfianza en las instituciones. Esta dinámica ha contribuido a una fractura 

social profunda, donde el respeto por la vida humana se ve continuamente 

socavado al tener otros matices. 

Los conflictos impactan en el sistema educativo en cuanto a la convi-

vencia de aula, las relaciones entre pares, el uso de sobrenombres denigran-

tes, machismo, actitudes como la de imponer su voluntad, apuestas, revan-

chismo, percepción del género femenino como objeto e imposición de volun-

tades, han generado ambientes complejos en el aula.  

 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural 

(IETAD) 
 

La Institución Educativa Técnica Agrícola y Desarrollo (IETAD) está 

ubicada en el municipio de Pauna, Boyacá. Su origen se remonta a las Con-

centraciones de Desarrollo Rural (CDR), creadas en 1973. La CDR de Pauna 

fue fundada el 23 de abril de 1979 en la vereda Honda y Volcán. Tiene una 

extensión de 22 hectáreas, mientras que su planta física ocupa aproximada-

mente una hectárea. Las labores académicas comenzaron bajo la dirección de 

Helberth Rubiano Velazco. En la parte administrativa, cada dependencia tenía 

su respectivo funcionario. Entre 1989 y 1990, la actividad agrícola y pecuaria 

incluyó cultivos de cítricos. En 1998, la dirección del plantel pasó de un car-

go administrativo a un cargo de directivo docente, con el nombramiento del 

Licenciado Omar A. Lancheros como primer rector. 
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Figura 4. Fotografía Entrada IETAD 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora (2023).  

En el año 2009 fue cambiado el nombre de Concentración de Desa-

rrollo Rural por el de Institución Educativa de Desarrollo Tecnológico Agro-

pecuario. (IETAD, 2015). 

Para el año 2024, la institución está conformada por 17 sedes rurales, 

algunas llevan el nombre de las veredas en las que se ubican. Central, Monte 

y Pinal, Aguasal, Boquipí, Caracol, Carare, Cristo Rey, San Isidro, Caracol, 

Carare, Honda y Volcán, La Bella Unión, La Esperanza, Llano Grande, Ma-

note Alto, Manote Bajo, Moral y Loma Alta y San Antonio. 

 

Institución Educativa Técnica Nacionalizado (IETN) 
 

La IETN (Figura 5), se encuentra ubicada en el casco urbano del mu-

nicipio de Pauna. Fue creado como Colegio Departamental Mixto de Pauna 

mediante Decreto 170 del 29 de marzo de 1967, inició como rector el profe-

sor Luis Alberto Lizarazo; en el año 1975 el señor Rector Miguel Antonio 

Forero Coy, escribió la letra del himno institucional, con arreglos de E. Ma-

yorga.  
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Figura 5. Fotografía IETN sede central 

 

Fuente: Tomada de IETN – Noticias, Facebook (2019). 

La sede principal de la ahora Institución Educativa Técnica Naciona-

lizado brinda educación de sexto a once y en el Programa de educación para 

jóvenes y adultos en Boyacá (CEDEBOY). Para transición a quinto la IETN 

cuenta con siete sedes: una urbana ALPRO y las sedes rurales de Íbama, Pia-

che Bajo, Piache y el Arrayán, Topogrande, Topito y Quibuco, y Minipí. 

Actualmente la sede principal tiene graves problemas de infraestruc-

tura que afectan el funcionamiento de las actividades escolares al tener des-

habilitadas las zonas de restaurante escolar, sala de sistemas, biblioteca, aula 

múltiple y un salón. La necesidad y riesgo son conocidas incluso a nivel de-

partamental, sin interés político ni económico para solucionar. 

 

Consideraciones finales 

En coherencia con el objetivo, así como con los aspectos de sexuali-

dad, ciudadanía y resolución pacífica de conflictos se genera un re-

conocimiento de las complejidades del contexto del Municipio de Pauna:  

a) Las secuelas de una cultura violenta derivada de la guerra de las 

esmeraldas, junto a condiciones estructurales de vulnerabilidad 

social, son latentes en el hogar, los colegios, la y comunidad en 

general, trascienden la cultura creando un ciclo pernicioso que 
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perpetúa las desigualdades y las dificultades sociales. Los inte-

grantes de las instituciones educativas son afectados directamente 

por factores familiares, sociales y estructurales, y su reflejo en 

problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, in-

gesta de alcohol a temprana edad, manejo erróneo de la sexuali-

dad; y conflictos como ajustes de cuentas o cacicazgos por poder, 

amistad o estrato. El sometimiento, la indignación, la desconfian-

za frente a las instituciones y un silencio cultural reinante, de la 

mano del temor a actuar o comunicar por las represalias o es-

quemas de poder cultural, sumados a la falta de articulación inte-

rinstitucional, son factores que hacen que en la actualidad el pro-

yecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, y las ac-

ciones individuales de las diferentes instituciones no tengan el 

impacto esperado.  

b) La falta de oportunidades en el municipio de Pauna para el 

desarrollo de los proyectos de vida, genera situaciones de con-

flictos en las familias de bajos recursos económicos, así como la 

disgregación de algunos miembros como resultado de la migra-

ción hacia otros lugares en aras de continuar con su educación 

superior o alcanzar nuevas metas. 

 

c) Las problemáticas en las instituciones educativas de Pauna deve-

lan la necesidad de contribuir con cualificación y formación a los 

diversos actores del proceso educativo, paralelo a los líderes y 

comunidad en general. 

d) Dadas las condiciones de vulnerabilidad social se requieren cam-

bios estructurales que posibiliten verdaderos cambios en pro de la 

calidad de vida de la comunidad paunense. 
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Mineira Finol de Franco   

 

Resumen 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje  que aplican los docentes 

está asociado a  los contenidos para socializar y sensibilizar a estudiantes con 

lo que va a aprender. La presente investigación se centró en: Analizar las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas por los docentes a estudiantes 

universitarios en la Facultad de Humanidades, Escuela de Educación. Teóri-

camente se sustentó en los autores: Arias (2012), Hernández, et al (2014), 

Ortega, et al (2014), Vargas-Murillo (2020), entre otros.  Para el desarrollo de 

la investigación se asumió el paradigma cuantitativo-positivista, de tipo y 

nivel descriptivo, diseño de campo, no experimental, transversal. A los fines 

investigativos se seleccionaron a veinte (20) estudiantes que cumplieron con 

los siguientes criterios de inclusión: Estudiantes regulares cursantes del sexto 

(6) y séptimo (7) semestre del segundo semestre del (2023). Se aplicó un 

cuestionario dirigido a los estudiantes conformado por  cuarenta  (40) ítems. 

Los resultados obtenidos de las respuestas aportadas por los estudiantes en-

cuestados consideran que las estrategias preinstruccionales, construccionales 

y postinstruccionales no son aplicadas  siempre y casi siempre en el aula de 

clase. 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, aprendizaje, docentes, estudiantes  

Universitarios. 
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Teaching-learning strategies applied by teachers  

to university students 
 

Abstract 

 

The teaching-learning strategies applied by teachers are associated 

with the content to socialize and sensitize students to what they are going to 

learn. The present research focused on: To analyze the teaching-learning 

strategies applied by teachers to university students in the Faculty of Humani-

ties, School of Education. Theoretically, it was based on the authors: Arias 

(2012), Hernández, et al (2014), Ortega, et al (2014), Vargas-Murillo (2020), 

among others.  For the development of the research, the quantitative-

positivist paradigm was assumed, of descriptive type and level, field design, 

non-experimental, cross-sectional. For research purposes, twenty (20) stu-

dents were selected who met the following inclusion criteria: Regular stu-

dents in the sixth (6) and seventh (7) semester of the second semester of 

(2023). A questionnaire was applied to the students consisting of forty (40) 

items. The results obtained from the answers provided by the surveyed stu-

dents consider that pre-instructional, co-instructional and post-instructional 

strategies are not always and almost always applied in the classroom 

Keywords: Teaching Strategies, Learning, Teachers, University Students 

 

Introducción  
 

La realidad histórica-social y cultural es  cambiante y exige constan-

temente la transformación en el ámbito educativo.  A nivel académico, pro-

porciona las características de las estrategias de enseñanza - aprendizaje, con 

el objeto de promover la disposición del estudiante para el logro de  los pro-

cesos de aprendizaje, fundamentándose en los beneficios físicos, biológicos, 

psicológicos y sociales. De igual manera busca esclarecer los diferentes tipos, 

características y funciones de estrategias de enseñanza-aprendizaje  aplicados 

por los docentes  en el aula de clase.  

Cabe destacar que la aplicación  de estrategias de enseñanza y pro-

mocionar el aprendizaje activo en los estudiantes inciden  en el rendimiento 

individual, así como en los grupos de estudio. Las estrategias de enseñanza - 

aprendizaje son determinantes para que el docente comprenda los procesos 
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educativos en la gestión en el aula obteniendo una comprensión más profunda 

sobre los procesos sicológicos y pedagógicos entre otros asociados a la prác-

tica profesional 

Ríos (2004) y  Díaz-Barriga (2002), consideran  que las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje no son excluyentes, con la diferencia de que las es-

trategias de enseñanza las asumen los docentes y el  aprendizaje las eligen los 

estudiantes. 

Otro aspecto relevante es considerar la definición de educación. En la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009:36). Artículo 

102. 

 “La educación es un derecho humano y un deber social fun-

damental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la 

asumirá como función indeclinable y de máximo interés en to-

dos sus niveles y modalidades, y como instrumento del cono-

cimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la 

sociedad. La educación es un servicio público y está funda-

mentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, 

con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser 

humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la 

participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social” 

En el contexto venezolano, la Ley Orgánica de Educación (2009:12), 

artículo 14 define a la educación como:  

“Derecho humano y un deber social fundamental concebida 

como un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusi-

va y de calidad permanente, continua e interactiva, promueve 

la construcción social del conocimiento, la valoración ética y 

social del trabajo y la integralidad y preeminencia de los dere-

chos humanos, la formación de nuevos republicanos y republi-

canas para una participación activa, solidaria en los procesos 

de transformación individual y social, consustanciada con los 

valores de la identidad nacional” 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura (UNESCO, 2015: 3) expresa que “la educación ocupa un 

lugar central en nuestros esfuerzos por adaptarnos al cambio y transformar el 

mundo en el que vivimos” 
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 Como complemento de los antes mencionados, es relevante resaltar 

lo expresado por Ortega,  et al (2014:15),  quienes afirman que en el  proceso 

enseñanza-aprendizaje   

“Existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los 

cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe esti-

mular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el 

alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o 

sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender" 

También expresan que el  

“Modelo de enseñanza de prácticamente toda la educación su-

perior está centrado en el enfoque por competencias que en 

esencia se ubica en el modelo ecológico-contextual y es cogni-

tivo, el propósito hacia el cual se dirige este nivel educativo es 

a la formación de profesionales y ciudadanos competentes” Or-

tega, et al (2014: 16). 

Bajos estos parámetros y con una visión focalizada se presenta 

la definición indicada por Vargas-Murillo (2020:70) al exponer  que las 

estrategias  

“En lo que concierne a la educación existen diferentes estrategias, 

métodos, técnicas y otros que tienen la finalidad de apoyar el proce-

so educativo; en ese sentido, diferentes autores han desarrollado in-

vestigaciones y estudios de esta temática. En consideración a dife-

rentes concepciones y abordajes, para el investigador la estrategia 

educativa es un procedimiento (conjunto de acciones) dirigidos a 

cumplir un objetivo o resolver un problema, que permita articular, 

integrar, construir, adquirir conocimiento en docentes y estudiantes 

en el contexto académico.” 

Las estrategias de enseñanza se clasifican como: 1. Preinstrucciona-

les (inicio), 2. Construccionales (durante el proceso de desarrollo del conte-

nido asociado al área temática) y 3.  Postinstruccionales (culminación).  

       Vargas-Murillo (2020:70), refiere las siguientes definiciones: 

“Estrategias de enseñanza preinstruccionales: Estas estrategias 

tienen como finalidad que el estudiante sea capaz de plantearse 

objetivos y metas, que le permiten al profesor saber si el estu-

diante tiene idea de lo que la asignatura contempla y la finali-

dad de su instrucción. A continuación se describe las estrate-
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gias pre– instruccionales: a) Objetivos: Son enunciados técni-

cos que constituyen puntos de llegada de todo esfuerzo inten-

cional, que orientan las acciones que procuran su logro (5). b) 

Organizadores previos: Es una información de tipo introducto-

ria y contextual, que activa los conocimientos previos, lo cual 

permite mejorar los resultados del aprendizaje (8). c) Señaliza-

ciones: Son indicaciones que se hacen en un texto o en la si-

tuación de enseñanza para enfatizar u organizar elementos re-

levantes del contenido a aprender; orientan y guían la atención 

para identificar la información principal. d) Conocimientos 

previos: Existen estrategias para activar conocimientos previos, 

tales como la lluvia de ideas y las preguntas dirigidas, las cua-

les son útiles al docente ya que permiten indagar y conocer lo 

que saben los alumnos, para poder utilizar tal conocimiento 

como fase para promover nuevos aprendizajes” 

 “Estrategias de enseñanza coinstruccionales: Son aquellas que 

apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de ense-

ñanza, éstas realizan funciones como, detección de la informa-

ción principal, conceptualización de los contenidos, delimita-

ción de la organización, estructuración e interrelaciones entre 

dichos contenidos, mantenimiento de la atención y motivación. 

Entre las estrategias coinstruccionales se tiene: a) Las ilustra-

ciones: Son representaciones visuales de objetos o situaciones 

sobre una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, drama-

tizaciones), las cuales facilitan la codificación visual de la in-

formación. b) Organizadores gráficos: Son representaciones vi-

suales de conceptos, explicaciones o patrones de información 

(cuadros sinópticos), útiles para realizar una codificación vi-

sual y semántica de conceptos. Se encuentran entre uno de los 

mejores métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. 

c) Preguntas intercaladas: Están presentes en la situación de 

enseñanza o en un texto, mantienen la atención y favorecen la 

práctica, retención y la obtención de información relevante, 

promueve en los alumnos la atención, práctica, asimilación y la 

obtención de nuevos conocimientos. d) Mapas y redes concep-

tuales: Constituyen una importante herramienta para ayudar a 

los alumnos a almacenar ideas e información, ya que tienen por 

objeto representar relaciones significativas, promueve el desa-

rrollo del proceso de aprender a aprender representando los 

significados de conceptos científicos” 
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 “Estrategias de enseñanza postinstruccionales Son aquellas 

que se presentan después del contenido que se ha de aprender. 

Su utilidad radica en generar en el alumno la formación de una 

visión integradora e incluso crítica del material, permiten, rea-

lizar una postura crítica sobre los contenidos desarrollados, los 

tipos de estrategias postinstruccionales son: a) Promoción de 

enlaces: Son aquellas estrategias destinadas a ayudar a crear 

vínculos adecuados entre los conocimientos previos y la in-

formación nueva a aprender, asegurando con ello una mayor 

significatividad de los aprendizajes logrados. b) Resúmenes: 

Constituyen una síntesis y abstracción de la información rele-

vante de un discurso oral o escrito; para enfatizar conceptos 

claves, principios y argumentos centrales de los contenidos 

más importantes tratados en la clase. c) Analogías: Son propo-

siciones que denotan las semejanzas entre un suceso o evento y 

otro; sirven para comprender información abstracta, se traslada 

lo aprendido a otros ámbitos, mediante la analogía se relacio-

nan los conocimientos previos y los nuevos que el docente in-

troduce a la clase” 

Estas estrategias se aplican durante el desarrollo de las clases, en co-

rrespondencia con el contenido de la asignatura administrada por los docentes  

y cuyas funciones están relacionadas con el logro de un aprendizaje significa-

tivo, cooperativo y colaborativo. 

 

Estrategias de aprendizaje  
      

Díaz y Hernández (2010:430), afirman que las estrategias de aprendi-

zaje son “procedimientos que el alumno utiliza en forma deliberada, flexible 

y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la in-

formación”. 

De hecho para Vargas-Murillo (2020:71), las estrategias de aprendi-

zaje:  

“Es un conjunto de acciones que el estudiante articula, integra 

y adquiere en la resolución de problemas o en el cumplimiento 

de objetivos apoyados en el pensamiento crítico mismos que 

coadyuvan en la construcción de conocimientos y en la forma-

ción académica. Los objetivos particulares de la estrategia de 

aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se se-
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lecciona, adquiere, organiza o integra en nuevo conocimiento o 

incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 

aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficiencia los con-

tenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. Las 

estrategias usadas se deben orientar al aprendizaje autentico 

que está caracterizado por cinco características: pensamiento 

de alto nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el 

mundo real, dialogo sustantivo y apoyo social para el aprove-

chamiento del alumno” 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o 

planes orientados hacia la consecución de objetivos y  metas de aprendizaje, 

cuyos procedimientos específicos están direccionados a  las  secuencias di-

dácticas. En este caso, las estrategias de aprendizaje  son los procedimientos 

de nivel superior relacionadas con las técnicas de aprendizaje y como com-

portamientos que el estudiante asume  durante su proceso de enseñanza- 

aprendizaje para su formación integral   

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académi-

co. 

Continuando con la postura académica de Vargas-Murillo (2020:71). 

Se detallan los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje:  

“1. Estrategias de ensayo. Son aquellas que implican la repeti-

ción activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrar-

se en partes claves de él. Entre los cuales se tiene: repetir tér-

minos en voz alta, reglas mnemotécnicas (técnica o procedi-

miento de asociación mental de ideas, esquemas, ejercicios sis-

temáticos, repeticiones), copiar el material objeto de aprendiza-

je, tomar notas literales, el subrayado. 2) Estrategias de elabo-

ración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar, 

parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el estudiante), describir como se relaciona la infor-

mación nueva con el conocimiento existente. 3) Estrategias de 

organización. Agrupan la información para que sea más fácil 

recordarla. Implican imponer estructura a contenidos de apren-

dizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y je-

rarquías, resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóp-

tico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 4) Estra-

tegias de control de la comprensión. Estas son las estrategias 

ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de 
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lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrate-

gias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la con-

ducta en concordancia; son un sistema supervisor de la acción 

y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto 

nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias 

metacognitivas están: la planificación, la regulación y la eva-

luación. 5) Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, 

no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 

misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia 

del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produ-

ce, las mismas que incluyen: establecer y mantener la motiva-

ción, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar 

la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, y otros. 6) 

Estrategias para el aprendizaje significativo. Para el investiga-

dor la estrategia para el aprendizaje significativo pretende 

orientar a los educandos en el proceso de aprendizaje, con la 

finalidad de desarrollar sus propias capacidades en el proceso 

de aprender a aprender y aprender a pensar apoyados en el 

pensamiento crítico; además, estimular el aprendizaje activo, 

ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizajes por parte del alumno. Esta estrategia está rela-

cionada con el Aprendizaje Significativo, en el que Ausubel 

indica que es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o una nueva información con la estructura cogni-

tiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustan-

tiva o no literal”  

Las estrategias de aprendizaje se centran en sensibilizar a los  estu-

diantes sobre el contenido que va a aprender con calidad educativa  

Camizán García, et al (2021:2), citando a Vásquez (2017),  plantean 

diversos  tipos de estrategias de aprendizaje: 

“Estrategias de ensayo: Este tipo de estrategia se basa princi-

palmente en la repetición de los contenidos ya sea escrito o ha-

blado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de 

la repetición como base de recordatorio. Podemos leer en voz 

alta, copiar material, tomar apuntes. Estrategias de elaboración: 

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y 

lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder 

preguntas, describir como se relaciona la información, buscar 
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sinónimos. Las Estrategias de organización: Se basan en una 

serie de modos de actuación que consisten en agrupar la infor-

mación para que sea más sencilla para estudiarla y compren-

derla. El aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo, porque 

con las técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc... 

Podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo en la 

parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La organi-

zación deberá ser guiada por el profesor, aunque en última ins-

tancia será el estudiante el que se organice.” 

En el cuadro 1 se presentan los tipos de  estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Cuadro 1. Tipos de Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje 

Tipos de Estrategias de Enseñanza 
Tipos de Estrategias de 

Aprendizaje 

Estrategias de enseñanza preitruccio-

nales: Objetivos. Organizadores Previos. 

Señalizaciones. Conocimientos previos 

Estrategias de ensayo 

Estrategias de enseñanza coinstruccio-

nales: ilustraciones. Organizadores 

gráficos. Preguntas intercaladas. Mapas y 

redes conceptuales 

Estrategias de elaboración 

Estrategias de enseñanza postinstruc-

cionales: Promoción de enlaces. Resú-

menes.  Analogías 

Estrategias de organiza-

ción 

 Estrategias de control de la com-

prensión 

 Estrategias de apoyo o afectivas 

 Estrategias para el aprendizaje 

significativo 

Fuente: Vargas-Murillo (2020:71) y Camizán García et al (2021:2) citando a 

Vásquez (2017).   

El objetivo de la investigación se centró en analizar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje aplicadas por los docentes a estudiantes universitarios 

en la Facultad de Humanidades, Escuela de educación. 
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Metodología 
 

Para el desarrollo de la investigación titulada: “Estrategias de ense-

ñanza-aprendizaje aplicadas por los docentes a estudiantes universita-

rios” se asumió el paradigma cuantitativo-positivista, enfoque empírico in-

ductivo, método inductivo, de tipo y nivel descriptivo porque se analizó  la 

variable estrategias de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al método, Sánchez 

Gamboa (1998: 42), indica que el método refiere “dentro de un contexto me-

nos técnico y más epistemológico, se refiere a los diversos modos como se 

construye la realidad, a las diferentes maneras como nos aproximamos al 

estudio”, por lo tanto, el método es el conjunto de pasos que aplica el investi-

gador para obtener información para el análisis mediante el uso de técnicas 

que conllevará a un razonamiento inductivo o deductivo. 

Con relación al método inductivo según Martínez Cabrera (1987: 23) 

“es una relación de juicios que "va de lo particular a lo general." 

Según  Hernández, et al (2014: 92), las investigaciones de tipo y nivel 

descriptivo: 

“Son aquellos que buscan especificar propiedades, las caracte-

rísticas y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger in-

formación de manera independiente o conjunta sobre los con-

ceptos o las variables a que se refieren, esto es, su objetivo no 

es indicar como se relacionan estas.”   

El diseño de la investigación aplicada  es no experimental, transversal  

o transeccional y de campo. No experimental   ya que la variable: estrategias 

de enseñanza-aprendizaje no fue manipulada, es transversal o transeccional  

porque se recogieron  los datos en un solo momento, en tiempo único, de 

campo debido a que   la recolección de datos directamente de los estudiantes  

investigados (datos primarios). Hernández, et al (2014: 155), afirman que los 

diseños transversales o transeccional  se caracterizan ya que tienen como 

objetivo: 

“Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o 

más variables en una población. El procedimiento consiste en 

ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u 

otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 
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comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Son, por tan-

to, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipó-

tesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra 

o valores)”. 

En los procesos de investigación las unidades de información que son 

las entidades que se seleccionan para obtener datos, las cuales pueden ser 

personas o grupos, así como también documentos, casos, episodios, entre 

otros; que reúnen atributos o características similares y se definen en función 

de los objetivos de la investigación. Para esta investigación las unidades de 

información estuvieron conformadas por sujetos, específicamente estudiantes 

de la Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación de la 

Universidad del Zulia. 

La  selección de las unidades de información se efectúo con base a 

las muestras no probabilísticas, se aplicó un muestreo intencional, bajo crite-

rios de inclusión; al respecto, Arias (2012: 85), plantea que “en este caso los 

elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el 

investigador”. 

A los fines investigativos se seleccionaron a veinte (20) estudiantes 

que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: Estudiantes regula-

res de las menciones: Integral, ciencias sociales, orientación, química, biolo-

gía, ciencia y tecnología cursantes del sexto (6) y séptimo (7) semestre del 

segundo semestre del (2023) accesibilidad por parte de la investigadora a 

dichos estudiantes (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Unidades de Información 

Estudiantes Mención Total 

2 Integral 2 

2 Ciencias Sociales 2 

1 Química 1 

4 Biología 4 

2 Ciencia y Tecnología 2 

9 Orientación 9 

  20 

Fuente: Finol de Franco (2024). 

La técnica aplicada  en la investigación  fue la encuesta, definida por 

Arias (2012: 72), como “técnica que pretende obtener información que sumi-
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nistra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 

un tema en particular”, tal es el caso del presente estudio donde se planteó 

recolección de datos sobre que aplican las estrategias de enseñanza-

aprendizaje los docentes a los  estudiantes universitarios en la Facultad de 

Humanidades, Escuela de Educación. 

En correspondencia con la técnica de la encuesta, se elaboró un cues-

tionario dirigido a los estudiantes conformado por  cuarenta  (40) ítems con 

alternativas de respuestas de siempre (S), casi siempre (CS), casi nunca (CN), 

y nunca (N). 

Con la finalidad de valorar el instrumento (cuestionario) en relación a 

la pertinencia de la variable con las dimensiones, indicadores, objetivos, re-

dacción entre otros criterios, fue sometido a un proceso de validez de conte-

nido mediante el juicio de tres  (3) expertos en la temática,  con grados aca-

démicos de Doctor y Magister, experiencia laboral universitaria, la validez de 

contenido según  Ramírez (2007: 72), permite “conocer el grado en que los 

ítems se correlacionan con las variables que desean medir de acuerdo a las 

dimensiones e indicadores”. En la tabla 1 se muestra el baremo para la inter-

pretación de los resultados de confiabilidad. 

 

Tabla 1. Baremo para la interpretación de los resultados de confiabilidad 

Baremo Interpretación 

0,01 a 0,20 Muy baja  

0,21 a 0,40 Baja  

0,41 a 0,60 Moderada 

0,61 a 0,80 Alta 

0,81 a 1,00 Muy alta 

Fuente: Ruíz (2013:73). 

Entre las recomendaciones efectuadas por los expertos destacan: Re-

visar la redacción de los ítems Nº: 5, 7, 12, 13,15, 25, 30. En esta investiga-

ción se determinó la confiabilidad del  instrumento  diseñado a través de la 

aplicación de una prueba piloto  a 10 estudiantes con similares características 

de las unidades de información  objeto de estudio. Para ello se utilizó el soft-

ware estadístico SPSS, en su versión 22; tomando en cuenta una matriz de 
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doble entrada y el índice de Alfa de Cronbach. Se obtuvo una confiabilidad 

de  0,87 para los estudiantes. 

 

Resultados  de Investigación  
 

A los efectos de la presentación y análisis de los resultaos destacan 

los porcentajes más altos derivados de las respuestas emitidas por los estu-

diantes.  En la tabla 2 se muestran los resultados referidos   a la dimensión: 

Estrategias preinstruccionales con sus respectivos indicadores. 

 

Tabla 2. Dimensión: Estrategias preinstruccionales.  

Porcentajes 

 

Indicadores Siempre (S) 
Casi Siempre 

(CS) 

Casi Nunca 

(CN) 

Nunca 

(N) 

Objetivos 39,53% 39,92% 17,44% 3,10% 

Organizadores 

Previos. 

22,48% 37,98% 34,11% 5,43% 

Señalizaciones. 15,12% 33,33% 41,86% 9,69% 

Conocimientos 

previos 

36,82% 45,74% 15,12% 2,33% 

Fuente: Elaboración propia (2024). 

 

Variable: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 

Al analizar la variable en  relación con la dimensión: Estrategias 

preinstruccionales  integrada por los indicadores: Objetivos. Organizadores 

Previos. Señalizaciones. Conocimientos previos, los estudiantes encuestados 

indicaron con relación al indicador: Objetivos que Siempre (39,53%) y  Casi 

siempre (39,92%). Organizadores Previos: Casi siempre (37,98%), Casi nun-

ca (34,11%). Señalizaciones: Casi siempre (33,33%) y Casi nunca (41,86%).  

Conocimientos previos: Siempre (36,82%) y Casi siempre (45,74%). 

En  las estrategias preinstruccionales, las más aplicadas por los do-

centes en las diferentes asignaturas son los objetivos ya que  Siempre 

(39,53%) y  Casi siempre (39,92%). Y los conocimientos previos: Siempre 

(36,82%) y Casi siempre (45,74%).  Los objetivos del tema a tratar al iniciar 
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la clase en el aula, realiza interrogantes asociados a los contenidos de apren-

dizaje en el aula, promoviendo  la discusión guiada como actividad para la 

enseñanza-aprendizaje. Los  conocimientos  previos de los estudiantes con la 

información que tienen que aprender y ofrece una visión introductoria del 

tema a desarrollar en clase, haciendo más factible y visible   el contenido  del 

tema  a desarrollar durante la clase. En la tabla 3 se presenta la dimensión: 

Estrategias de enseñanza coinstruccionales con los indicadores:  ilustraciones. 

Organizadores gráficos. Preguntas intercaladas. Mapas y redes conceptuales. 

 

Tabla 3. Dimensión: Estrategias de enseñanza coinstruccionales.  

Porcentaje 

 

Indicadores Siempre (S) 
Casi Siempre 

(CS) 

Casi Nunca 

(CN) 

Nunca 

(N) 

ilustraciones 15,50% 19,38% 35,66% 29,46% 

Organizadores 

gráficos 

27,13% 41,47% 25,19% 6,20% 

Preguntas 

intercaladas 

27,52% 38,76% 26,74% 6,98% 

Mapas y redes 

conceptuales 

10,85% 23,39% 29,20% 36,56% 

Fuente: Elaboración propia (2024). 

La tabla 3 contiene los resultados obtenidos para la dimensión: Estra-

tegias de enseñanza coinstruccionales conformada por los indicadores: ilus-

traciones. Organizadores gráficos. Preguntas intercaladas. Mapas y redes 

conceptuales. Los estudiantes indicaron  que Casi nunca (35,66%) y Nunca 

(29,46%) los docentes hacen uso de las ilustraciones para explicar los temas a 

desarrollar. Organizadores gráficos son las estrategias más empleadas por los 

docentes al expresar los estudiantes que Siempre (27,13%) y Casi siempre 

(41,47%), lo utilizan  para hacer más comprensibles informaciones  durante 

la clase, dirigidos a los estudiantes, haciendo posibles explicar lo académico  

desde la cotidianidad. Preguntas intercaladas: los estudiantes mediante un 

interrogatorio basado en ítems  con el propósito de valorar los conocimientos 

obtenidos, a través de las preguntas intercaladas, los estudiantes  señalan que 

Siempre (27,52)  y Casi siempre (38,76%) los docentes orientan  a los  estu-

diantes para   detectar las ideas fundamentales, organizarlas e interpretarlas 

significativamente. Mapas y redes conceptuales: los estudiantes consideran 
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que Casi nunca (29,20%) y Nunca (36,56%) los docentes utilizan los mapas y 

redes conceptuales. Tabla 4 dimensión: Estrategias de enseñanza postinstruc-

cionales con  sus respectivos indicadores: Promoción de enlaces. Resúmenes.  

Analogías 

Tabla 4. Dimensión: Estrategias de enseñanza postinstruccionales.   

Porcentaje 

Indicadores Siempre (S) 
Casi Siempre 

(CS) 

Casi Nunca 

(CN) 

Nunca 

(N) 

Promoción de 

enlaces 

5,64% 
25,59% 

29,17% 40,60% 

Resúmenes. 39,53% 39,92% 17,45% 3,10% 

Analogías 

 
41,8 % 33,33% 

15,12 % 

 

9,69 % 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

Los estudiantes afirman para el indicador: Promoción de enlaces. Los 

docentes Casi nunca (29,17%) y Nunca (40,60%) efectúan promoción de 

enlaces. Resúmenes: Siempre (39,53%) y Casi siempre (39,92%) es una de 

las estrategias posinstruccionales más utilizadas de acuerdo con la opinión de 

los estudiantes, los docentes aplican  el resumen como estrategia de  enseñan-

za para aportar  información relevante del contenido por aprender. Analogías: 

Los estudiantes indicaron que siempre (41,8 %) y Casi siempre (33,33%) los 

docentes en la gestión del aula de clase utilizan las analogías como herra-

mienta de aprendizaje para promover  conocimiento académico de los conte-

nidos a los estudiantes  para el logro de aprendizaje significativo.   

Dados los resultados cobra vigencia lo expuesto  por Ortega  et al 

(2014:15), quienes consideran  que en el  proceso enseñanza-aprendizaje:   

“Existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los 

cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe esti-

mular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el 

alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o 

sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 

Continuando con la presentación y análisis de los resultados, se deta-

llan los referidos a la variable: Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje con-

formado por la dimensión: Tipos de Estrategias de Aprendizaje con los indi-

cadores: Estrategias de ensayo. Estrategias de elaboración. Estrategias de 

organización. Estrategias de control de la comprensión. Estrategias de apoyo 
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o afectivas. Estrategias para el aprendizaje significativo. En la tabla 5 se 

detallan los resultados obtenidos a través de las respuestas aportadas por los 

estudiantes. 

 

Tabla 5. Tipos de Estrategias de Aprendizaje. Porcentaje 

 

Indicadores 
Siempre 

(S) 

Casi Siem-

pre (CS) 

Casi Nunca 

(CN) 

Nunca 

(N) 

Estrategias de 

ensayo 

29,15% 40,70% 25,50% 4,65% 

Estrategias de 

elaboración. 

11,30% 18,11%% 40,03% 30,56 % 

Estrategias de 

organización 

18,67% 12,00% 45,33% 24,00% 

 Estrategias de 

control de la 

comprensión 

23,95 22,23% 27,40% 25,17% 

Estrategias de 

apoyo o afectivas 

 

22,00% 

 

14,22% 

 

34,78% 

 

          22,23% 

Estrategias para el 

aprendizaje signi-

ficativo 

47,62% 33,33% 16,19% 2,86% 

Fuente: Elaboración propia (2024). 

Al analizar los porcentajes de la tabla 5 referida a la dimensión: Ti-

pos de Estrategias de Aprendizaje se evidencia que los estudiantes consideran 

que casi nunca  y nunca los docentes  toman en cuenta las estrategias de ela-

boración, organización, control de la comprensión y apoyo o efectivas.  De 

acuerdo con los porcentajes presentado en la tabla 5 los tipos de estrategias 

de aprendizajes asumidos y aplicados por los docentes en las asignaturas que 

administran en el aula de clase  están referidos  a las estrategias de ensayos 

con un porcentaje de (29,15%) Siempre y (40,70%) Casi siempre, cabe resal-

tar el porcentaje de las estrategias para el aprendizaje significativos (47,62%) 

Siempre, (33,33%) Casi siempre,  Se evidencia dos tipos de estrategias de 

aprendizaje  de mayor valor según las respuestas seleccionadas por los estu-

diantes  al considerar que siempre y  casi siempre que las estrategias de ensa-

yos  y estrategias para el aprendizaje significativos desarrollen la inteligencia 

de los estudiantes, promoviendo actividades para incentivar el pensamiento 
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crítico y   cómo aprender a dialogar y razonar basado  en la práctica del do-

cente universitario.        

Basado en los resultados referidos a la dimensión: Tipos de Estrate-

gias de Aprendizaje con sus indicadores es importante considerar lo expresa-

do por los autores Camizán García, et al (2021: 2) citando a Vázquez (2017), 

quienes indican la existencia de diversos tipos  de estrategias de aprendizaje. 

“Existen muchos tipos de estrategias de aprendizaje, y se deta-

llará las más importantes: Estrategias de ensayo. Este tipo de 

estrategia se basa principalmente en la repetición de los conte-

nidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que 

permite utilizar la táctica de la repetición como base de recor-

datorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apun-

tes. Estrategias de elaboración. Este tipo de estrategia se basa 

en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: re-

sumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como 

se relaciona la información, buscar sinónimos. Las Estrategias 

de organización. Se basan en una serie de modos de actuación 

que consisten en agrupar la información para que sea más sen-

cilla para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta es-

trategia es muy efectivo, porque con las técnicas de: resumir 

textos, esquemas, subrayado, etc... Podemos incurrir un apren-

dizaje más duradero, no sólo en la parte de estudio, sino en la 

parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada por 

el profesor, aunque en última instancia será el estudiante el que 

se organice”. 

En las estrategias  de enseñanza - aprendizaje convergen  elementos y 

situaciones capaces de producir cambios de conductas en el estudiante que el 

sistema educativo, intencionalmente, persigue como lo son: la formación 

integral y holística del aprendiz, para transformarlo de manera  que se con-

vierta en un ser integro, solidario, afectuoso, responsable, respetuoso y que 

posea las condiciones para mejorar la comunidad donde se desenvuelve, ge-

nerando aportes creativos, pertinentes, eficaces y eficientes para el logro de 

calidad de  la sociedad a la cual pertenece. Para ello es necesario determinar 

las características, tipos y procedimientos de  enseñanza-aprendizaje  a los 

fines de una mejor comprensión en la gestión en el aula donde interaccionan 

los docentes con los estudiantes. 
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Consideraciones finales 
 

Para el desarrollo de la investigación titulada: “Estrategias de ense-

ñanza-aprendizaje aplicadas por los docentes a estudiantes universitarios”, se 

asumió el paradigma cuantitativo-positivista, enfoque empírico inductivo.  El 

objetivo de la investigación se centró en analizar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje aplicadas por los docentes a estudiantes universitarios en la Fa-

cultad de Humanidades, Escuela de Educación. Dentro de los aspectos más 

destacados de este análisis se encontró una amplia cantidad de estrategias de 

enseñanza que está a disposición de los docentes y estudiantes.  La imple-

mentación de estrategias de enseñanza-aprendizaje están asociados al  estilo 

de aprendizaje de los estudiantes cuyas  actividades relevantes son las si-

guientes: imaginar conceptos, lecturas de contenidos, proyección de pelícu-

las, dibujos, videos, mapas, carteles, diagramas, fotos, caricaturas, diapositi-

vas, pinturas, entre otros. Fomentar la interacción de los estudiantes para el 

desarrollo de competencias, trabajo en equipo, resolución de problemas.  

Diseñar y comunicar  a los estudiantes como deben trabajar en conjunto  para 

lograr los objetivos del aprendizaje  y  consolidar la  formación integral de los 

futuros profesionales.  

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente investi-

gación pueden ser de utilidad y aplicables en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje tanto por docentes como estudiantes cuando sean 

consideradas pertinentes y oportunas. Es relevante   destacar la importancia 

de la docencia, investigación y extensión en el proceso formativo de los estu-

diantes para que estos adopten un pensamiento  crítico de su entorno y pue-

dan obtener aprendizajes significativos desde su experiencia. 

Es fundamental  destacar que   existe una situación compleja en las 

aulas universitarias especialmente con respecto a la aplicación de las estrate-

gias de enseñanza- aprendizaje. Los estudiantes consideraron  desinterés por 

algunas  asignaturas  y  expresaron  que no se aplican todas las estrategias  

por parte de los  docentes que los estimulen  a preguntar acerca del tema de 

interés, el área temática  para construir los aprendizajes de manera cooperati-

va, donde las experiencias de los docentes y estudiantes  generen procesos de 

reflexión, indagación y socialización, para alcanzar aprendizaje en equipo y 

una visión compartida en cuanto al diagnóstico, diseño y ejecución así como 

evaluación de cualquier temas de interés en correspondencia con el contenido 

de cada asignatura que están estudiando.  
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Desarrollo del pensamiento y competencias en 

lenguaje. De la problemática a la solución  
 

Nelsy Peña Guerrero 
 

Resumen 

 

El pensamiento y el lenguaje son temas que deben asumir todos los 

maestros en las instituciones educativas. El propósito del artículo fue analizar 

la problemática del bajo nivel de desarrollo del pensamiento y competencias 

en lenguaje desde tres perspectivas: resultados en pruebas nacionales e inter-

nacionales, reformas educativas y concepciones de docentes. El estudio se 

apoya principalmente en los aportes de Ritchhart y Church (2020), Swartz 

(2018), Robinson (2016). Metodológicamente tuvo un diseño documental con 

alcance descriptivo, que revisa las reformas educativas colombianas de los 

últimos 25 años, complementado con un ejercicio cualitativo que recoge, 

mediante una entrevista estructurada, las concepciones sobre pensamiento y 

enseñanza del lenguaje que tienen un grupo de docentes de Primer Ciclo de 

Educación Primaria de Colombia. Es primordial adoptar un enfoque integral 

y contextualizado sobre estos aspectos. Implica migrar de métodos tradicio-

nales a prácticas dinámicas y centradas en el estudiante. Solo así se podrá 

garantizar una educación que forme ciudadanos pensantes, creativos y comu-

nicativos, preparados para convivir en el mundo actual. 

Palabras clave: Pensamiento; competencias; lenguaje; práctica educativa; 

enseñanza.  
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Development of thinking and language skills. 

From the problem to the solution 
 

Abstract 

 

Thinking and language are topics that all teachers in educational in-

stitutions must assume. The purpose of the article was to analyze the problem 

of the low level of development of thinking and language skills from three 

perspectives: results in national and international tests, educational reforms 

and teachers' conceptions. The study is mainly supported by the contributions 

of Ritchhart & Church (2020), Swartz (2018), Robinson (2016). Methodolog-

ically, it had a documentary design with a descriptive scope, which reviews 

the Colombian educational reforms of the last 25 years, complemented with a 

qualitative exercise that collects, through a structured interview, the concep-

tions about thinking and language teaching that a group of First Year teachers 

have. Primary Education Cycle of Colombia. It is essential to adopt a com-

prehensive and contextualized approach to these aspects. It involves migrat-

ing from traditional methods to dynamic, student-centered practices. Only in 

this way can we guarantee an education that forms thinking, creative and 

communicative citizens, prepared to live together in today's world. 

Keywords: Thought; competencies; language; educational practice; teaching. 

 

Introducción 
 

Promover el desarrollo eficaz del pensamiento y hacerlo visible es 

una tarea a la que han sido llamados todos los maestros en las instituciones 

educativas; sin embargo, este objetivo se ha visto estancado por la forma 

como se implementan las políticas educativas, se abordan los currículos y se 

desarrollan las prácticas de enseñanza al interior de las aulas de clase.  

En el área lenguaje, específicamente en Primer Ciclo de Educación 

Primaria, para el caso de Colombia, aunque hay un avance hacia procesos de 

enseñanza más significativos e innovadores, aún se mantienen prácticas tradi-

cionalistas que enfatizan aprendizajes mecánicos y memorísticos, que como 

lo señala Sacristán (1999), se limitan al dominio de los contenidos determi-

nados por el sistema educativo, dejando de lado o en segundo plano el desa-

rrollo del pensamiento y con él, las habilidades que lo componen; así mismo, 
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aunque se habla del desarrollo de competencias en lenguaje, estas no son los 

suficientemente trabajadas en las escuelas. 

Según Robinson (2016), los niños nacen con todas las competencias; 

en la etapa infantil son altamente intuitivos, creativos y curiosos, pero cuando 

llegan a las aulas de clase estas capacidades se ven menguadas por una edu-

cación reglada, encasillada y homogenízate. Estas situaciones evidencian 

como en los contextos escolares los micros currículos en su mayoría se dis-

tancian de las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes y cen-

tran la atención en temas particulares que buscan completar un plan de estu-

dios definido para un área o grado en particular.  

Es necesario, desde una perspectiva transformadora, abordar esta 

problemática y describirla desde las situaciones que se presentan en Colom-

bia respecto a los resultados en pruebas nacionales e internacionales, teniendo 

en cuenta el contexto de las reformas educativas incorporadas en los últimos 

25 años, para situarse en la realidad actual de las aulas de clase con el acer-

camiento a las concepciones de pensamiento y enseñanza de lenguaje de un 

grupo de docentes de primer ciclo de educación primaria, desde donde se 

abre el debate hacia la búsqueda de posibles acciones dinamizadoras con el 

fin de reorientar las prácticas de enseñanza en lenguaje y enfocarlas hacia una 

educación transformadora que enseñe a pensar eficazmente y expresar lo que 

se piensa haciendo uso del lenguaje oral, escrito e iconográfico.  

El propósito del artículo fue analizar la problemática del bajo nivel de 

desarrollo del pensamiento y competencias en lenguaje, desde tres perspecti-

vas: resultados en pruebas nacionales e internacionales, reformas educativas y 

concepciones de docentes sobre esta temática. 

 

Desarrollo 

Aproximación conceptual 
 

Para abordar la problemática relacionada con el desarrollo del pen-

samiento y las competencias en lenguaje, es fundamental realizar una apro-

ximación teórica que sustente este análisis.  

Se inicia con el pensamiento, un concepto que posee múltiples defi-

niciones y acepciones. Lipman et al. (1998), definen el pensamiento como un 

proceso intrínseco y natural realizado por los individuos de forma constante. 

Campos (2007), lo considera una capacidad inherente a todo ser humano, 

utilizando estrategias y formas de razonamiento para evaluar argumentos, 
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tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Salmon (2014), lo concibe 

como un proceso interno que abarca destrezas de la mente como comparar, 

deducir, analizar, concluir, imaginar, generalizar, transferir y conectar, entre 

otras. Swartz et al. (2017), lo plantean como un proceso que hacen todos los 

seres humanos a lo largo de la vida y de formas diversas. Estas definiciones 

destacan la complejidad del pensamiento, que se desarrolla gracias a la ejecu-

ción consciente y deliberada de diversas habilidades mentales.  

Al hablar de la enseñanza, De Tezanos (2007), la reconoce como el 

eje que articula la labor de los docentes, quienes tienen la responsabilidad de 

garantizar la apropiación de la cultura, la definición, constitución y transmi-

sión de los saberes. Sacristán (1999), manifiesta que es un proceso que permi-

te la transformación constante del pensamiento, las actitudes y el comporta-

miento de quienes participan en ella. Basabe et al. (2007), la definen como 

una acción que vincula diferentes ámbitos como el contexto social, las autori-

dades educativas, la familia y la escuela, materializando el trabajo de los do-

centes con cada grupo de alumnos. Pérez (1999), la considera un espacio 

donde se comparten experiencias, se produce conocimiento y se experimenta 

en la acción. 

En cuanto al lenguaje, Pérez y Roa (2010), lo consideran parte inte-

gral de las prácticas culturales, propiciando interacciones humanas en dife-

rentes contextos con diversos propósitos. Galvis y Flórez (2013), exponen 

que el lenguaje tiene un gran poder epistémico, siendo una herramienta pode-

rosa para construir conocimiento. Isaza y Castaño (2010), lo consideran un 

medio a través del cual los estudiantes comprenden y participan activamente 

en la interpretación y transformación de la realidad que les rodea. Los Están-

dares Básicos de Competencias en Lenguaje del Ministerio de Educación 

Nacional-MEN (2006), definen el lenguaje como una capacidad humana que 

permite crear significados, interpretar el mundo y transformarlo conforme a 

sus necesidades. 

Con relación a la enseñanza del lenguaje, según los estándares de 

competencias del MEN (2006), debe estar orientada a la formación de proce-

sos mentales articulados con el contexto, permitiendo la categorización y 

organización de pensamientos y acciones, y la construcción de la identidad 

individual y social. Esto facilita el dominio de las capacidades expresivas y 

comprensivas de los estudiantes. Pérez y Roa (2010), sostienen que la ense-

ñanza del lenguaje debe orientarse como una práctica social, donde la escuela 

crea condiciones para que los estudiantes formalicen el ingreso a la cultura 

escrita y den sentido al saber y al saber hacer. 
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Al hablar de las competencias en lenguaje, estas se conciben como 

procesos complejos que integran diversos saberes y dimensiones humanas 

para resolver problemas y situaciones del mundo real, como señala Tobón 

(2008). El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- ICFES 

(2021), añade que estas competencias no solo implican la comprensión de 

conceptos, sino también la habilidad para utilizarlos de manera práctica y 

pertinente en diferentes contextos, promoviendo la comprensión y el ejercicio 

del pensamiento crítico en entornos académicos. 

El desarrollo del pensamiento y la enseñanza del lenguaje son 

procesos interrelacionados que requieren un enfoque teórico y práctico cohe-

rente y cohesivo. A través de la implementación de estrategias pedagógicas 

inclusivas y contextualmente relevantes, es posible abordar de manera efecti-

va las problemáticas educativas y fomentar el crecimiento intelectual y social 

de los estudiantes. La educación, entendida como un proceso dinámico y 

transformador, tiene el potencial de construir una sociedad más reflexiva, 

crítica y participativa. 

 

Colombia en las pruebas externas e internas. Resultados en len-

guaje y pensamiento crítico  
 

El pensamiento y el lenguaje han sido áreas de interés a lo largo de la 

historia, distintos estudios han hecho su abordaje en educación, pedagogía y 

psicología. Sin embargo, en la realidad escolar, durante mucho tiempo se han 

trabajado desde una perspectiva transmisionista. A medida que ha crecido el 

interés académico, investigaciones y estudios han evidenciado un problema 

persistente: el bajo nivel de desarrollo del pensamiento y el bajo desempeño 

en competencias de lenguaje. Esta situación afecta a niños, jóvenes y adultos 

en formación, tanto en contextos internacionales como nacionales y locales. 

Gutiérrez (2022), señala que los sistemas educativos actuales no satisfacen 

las necesidades del siglo XXI, mostrando debilidad en el desarrollo del pen-

samiento crítico y las habilidades comunicativas, científicas, matemáticas, 

emocionales y sociales necesarias para enfrentar un mundo cambiante. 

Swartz et al. (2017), resaltan que muchos profesionales toman deci-

siones precipitadas y carecen de habilidades para resolver problemas comple-

jos. Esta realidad también afecta la población educativa en Colombia. Resul-

tados de pruebas internacionales (externas) como PISA y ERCE demuestran 

que una gran proporción de estudiantes colombianos no alcanza niveles mí-

nimos de competencia en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias 

(UNESCO, 2021; Organisation de Coopération et de Développement Éco-
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nomiques OCDE, 2023). En las pruebas PISA 2022, los estudiantes colom-

bianos en lectura obtuvieron puntajes significativamente por debajo del pro-

medio de la OCDE, como se observa en la Gráfica 1, con solo el 49% alcan-

zando el nivel mínimo de desempeño en lectura, comparado con el 74% de la 

OCDE (OCDE, 2023). Aunque ha habido mejoras desde 2006, los avances no 

son suficientes para cerrar la brecha educativa con otros países. 

 

Gráfica 1. Histórico de puntajes promedio dominio de  

lectura- PISA 

 

 

Fuente: OCDE (2023). 

A nivel nacional, los resultados de las Pruebas SABER 11 (internas) 

muestran que los alumnos tienen dificultades en realizar acciones complejas 

que requieren múltiples procesos de pensamiento. Según Ritchhart et al. 

(2014), es evidente la necesidad de guiar mejor a los estudiantes en el desa-

rrollo de habilidades de la mente y conectarlas con los contenidos curricula-

res. 

En la prueba de Lectura Crítica del ICFES para el año 2022, que ma-

nejan las Instituciones públicas del país, los niveles de desempeño se distri-

buyeron de la siguiente manera a nivel nacional: el 81 % de los estudiantes se 

ubicó en los niveles de desempeño 2 y 3, mientras que el 14 % alcanzó el 

nivel 4. Los estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) 1 y los de institucio-

nes en zonas rurales mostraron una distribución similar, con más alumnos en 

el nivel 1 y menos en el nivel 4 en comparación con los resultados naciona-

les. Por otro lado, los estudiantes de colegios urbanos tuvieron una distribu-

ción comparable a la nacional en los niveles 2 y 3. El grupo de nivel socio-
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económico 4 destacó por tener la mayor cantidad de estudiantes en el nivel 

más alto, con un 41 % (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa-

ción ICFES, 2023). 

 

Gráfica 2. Niveles de desempeño (2022)  

 

Fuente: ICFES (2023). 

Los bajos niveles en el desarrollo del pensamiento y las competencias 

en lenguaje en Colombia evidencian la urgencia de implementar estrategias 

educativas más efectivas que promuevan el pensamiento crítico y las habili-

dades comunicativas desde los primeros grados escolares. 

 

Perspectivas del pensamiento y la enseñanza del lenguaje en el con-

texto de las reformas educativas en Colombia 
 

El pensamiento y el lenguaje, aunque mencionados en documentos 

estatales y políticas educativas, no han recibido la atención necesaria para 

impactar significativamente las instituciones educativas en Colombia. Ambos 

elementos son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes, 

pero históricamente como se ha mencionado, han sido tratados de manera 

superficial, sin el enfoque profundo necesario para mejorar los resultados 

educativos y el desempeño de los niños, jóvenes y adultos en formación. 

El desarrollo del pensamiento se ha asumido como inherente a todas 

las áreas del conocimiento, pero rara vez se aborda explícitamente. De mane-
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ra similar, el lenguaje se reconoce como núcleo de una de las áreas obligato-

rias y fundamentales del plan de estudios según la Ley General de Educación 

de 1994 (Congreso de la República, Colombia, 1994). Sin embargo, no se le 

ha conferido el valor que merece como capacidad esencial del ser humano y 

área trasversal del conocimiento. Aunque las políticas públicas de las últimas 

tres décadas han revelado la necesidad de transformar la educación para su 

fortalecimiento, los avances han sido limitados. 

Hasta 1993, la educación en Colombia seguía un enfoque memorísti-

co. La creación de la Misión de Sabios y su análisis de la realidad educativa 

revelaron serios problemas como altos índices de analfabetismo, repitencia y 

deserción escolar, entre otros, que afectaban los procesos de aprendizaje y 

resultaban en un bajo nivel educativo de los alumnos, quienes carecían de 

creatividad y habilidades superiores de pensamiento (Llinás, 1996). La Mi-

sión de Sabios en el documento Colombia: al filo de la oportunidad, propu-

so integrar los procesos curriculares en torno a núcleos como la comunica-

ción, los valores y el pensamiento (Presidencia de la República – Colciencias, 

1996) y fortalecer las habilidades mentales de los estudiantes, con el propósi-

to de consolidar una educación de calidad que favoreciera el desarrollo del 

país. 

En 1998, el Ministerio de Educación Nacional-Colombia y la comu-

nidad académica publicaron los lineamientos curriculares para cada área, 

destacando la necesidad de reorganizar el currículo alrededor de competen-

cias y procesos de pensamiento, sin desconocer el papel fundamental de los 

contenidos. Los lineamientos curriculares de Lengua Castellana subrayan la 

estrecha relación entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, concibien-

do el aula como un espacio para la construcción de significados y sentidos, 

donde se consolidan procesos cognitivos esenciales (MEN, 1998). 

Para 2006, el MEN, junto con instituciones de educación superior y 

docentes, formularon los estándares básicos de competencias, cambiando la 

visión tradicionalista de la educación hacia una pedagogía centrada en la 

comprensión y aplicación del conocimiento en diferentes contextos (MEN, 

2006). Estos estándares consideran las competencias como un saber hacer 

flexible, capaz de aplicarse en distintos contextos, promoviendo la aplicación 

consciente y competente de habilidades y destrezas de pensamiento, articula-

das a los contenidos. 

Entre 2006 y 2015, no hubo cambios sustanciales en las políticas 

educativas, aunque en 2012 se lanzó el Programa Todos a Aprender (PTA) 

para mejorar los procesos de enseñanza en áreas clave (MEN, 2022).  
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Entre 2015 y 2017, se propusieron los Derechos Básicos de Apren-

dizaje (DBA), que hacen explícitos los aprendizajes para cada grado y área 

(MEN, 2017a). Así mismo se establecieron las Mallas de aprendizaje que 

sugieren orientaciones para guiar el trabajo con los DBA, mejorar las prácti-

cas de enseñanza y repercutir en el desempeño de los estudiantes. (MEN, 

2017b). 

En 2019, una nueva Misión Internacional de Sabios reafirmó la im-

portancia de la autonomía, la autodirección, la creatividad y el desarrollo del 

pensamiento como elementos fundamentales en las políticas educativas (Pre-

sidencia de la República – Colciencias, 2019).  

Ahora bien, aunque las reformas educativas en Colombia han recono-

cido la importancia del pensamiento y han planteado acciones orientadas a 

transformar la enseñanza en lenguaje, aún queda mucho por hacer para lograr 

los resultados esperados. Las propuestas de la Misión de Sabios y las accio-

nes posteriores han abierto nuevas posibilidades, pero es necesario seguir 

trabajando para consolidar una educación que realmente potencie el desarro-

llo integral de los estudiantes. El desafío se mantiene en consolidar una es-

cuela que enseñe a pensar, forme ciudadanos capaces de comunicar y cons-

truir conocimiento. 

 

Concepciones de los docentes sobre pensamiento y enseñanza de 

lenguaje en el contexto de aula  
 

Para ampliar la comprensión de la problemática abordada en este ar-

tículo, conviene también comprender las concepciones que tienen algunos 

maestros sobre el pensamiento y la enseñanza del lenguaje que, según Guz-

mán (2010), se constituyen en los saberes configurados y estructurados por 

las personas. Estas concepciones se derivan a partir de su formación profe-

sional, sus reflexiones personales y sus prácticas de enseñanza.  

A continuación, se exponen las concepciones de un grupo de maes-

tros de Instituciones Educativas Distritales (IED) que trabajan con estudiantes 

de Primer Ciclo de Educación Primaria, quienes han hecho parte del proceso 

investigativo que busca trasformar las prácticas de enseñanza, incidir en el 

desarrollo del pensamiento y fortalecer las competencias en lenguaje, de ni-

ños de grado primero y segundo de Primaria en la institución Educativa Dis-

trital (IED) Delia Zapata Olivella de Bogotá. Como técnica de investigación 

se utilizó entrevista estructurada, y su respectivo instrumento Guion de En-

trevista conformado por 14 preguntas. La información recolectada fue siste-
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matizada y analizada con el software para de análisis cualitativo ATLAS.ti 

24. 

 

Concepciones de los docentes sobre pensamiento  
 

Al indagar con los educadores sobre las concepciones de pensamien-

to, sus aportaciones se categorizaron en cinco conceptos claves que comulgan 

con los planteamientos de diferentes investigadores, que han estudiado y pro-

fundizando en el tema. En la Figura 1, se presentan las categorías resultantes. 

 

Figura 1. Categorías de concepciones de los docentes  

sobre pensamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con el programa ATLAS.ti 24 (2023).  

Los profesores participantes definieron el pensamiento como una 

condición propia de los seres humano, esencial en la formación de ideas, 

estos planteamientos se articulan con lo propuesto por Lipman (2016), Swartz 

(2018), Ritchhart y Church (2020), quienes consideran el pensamiento como 

un proceso complejo, inherente al ser humano. 

Así mismo, lo catalogaron como un proceso continuo y cotidiano, ca-

racterizado por la reflexión, el análisis, la comprensión, la argumentación y la 

toma de decisiones asertivas y coherentes. En tal sentido, va más allá de re-

cordar información, permite desarrollar, relacionar y crear nuevas ideas; estas 

concepciones se corresponden con lo planteado por Campos (2007), Swartz 

(2018) y Ritchhart y Church (2020), quienes le consideran un proceso activo 

y continuo en el que se ponen en marcha distintas operaciones mentales. 
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También lo definieron como una habilidad del ser humano que per-

mite la formación, la asimilación y la comprensión de ideas, se hace presente 

en el contexto académico o en situaciones cotidianas; sus planteamientos 

están en línea con lo expresado Swartz et al. (2017) y Ruiz (2018), quienes 

explican que el pensamiento es necesario en la vida académica, personal, 

profesional y social, facilita la comprensión del mundo en que se habita. 

También están los docentes, que conciben el pensamiento como una 

acción que implica el desarrollo de distintas actividades y procesos de la 

mente; esto encaja con lo expuesto por Ruggiero (1998), quien lo define co-

mo una actividad mental que conlleva a formular y resolver problemas, tomar 

decisiones y comprender. 

Se presentan las concepciones de los docentes que consideran que el 

pensamiento tiene que ver con el aprendizaje, específicamente con las ideas 

que se tiene en la mente derivada de los conceptos aprendidos. Esto se rela-

ciona con lo afirmado por Ritchhart et al. (2014), quienes definen el aprendi-

zaje como un producto del pensamiento que implica destrezas y hábitos men-

tales que al ponerse en práctica conducen al conocimiento.  

Si bien, estas concepciones evidencian un nutrido conocimiento teó-

rico, que refleja una amplia formación sobre este tema, en ninguna de estas se 

expresa como un proceso que implica diversas destrezas de la mente suscep-

tibles de ser enseñadas. Esta situación obedece a que los docentes consideran 

desde sus imaginarios que al ser un proceso que se lleva a cabo en el cerebro 

e implica diferentes conexiones cerebrales no requiere ser enseñando y se da 

por hecho que los niños y jóvenes lo desarrollan sin ninguna intervención. 

 

Concepciones de los docentes sobre la enseñanza del lenguaje 
 

Como está planteado desde los estándares de competencias, la ense-

ñanza del lenguaje es crucial para el desarrollo de habilidades comunicativas 

y mentales en niños y adolescentes. Según Álvarez (2013), el lenguaje abarca 

tanto la comunicación, esencial para la interacción social, como la represen-

tación mental, estrechamente ligada al pensamiento. En las siguientes líneas 

se exponen las concepciones expresadas por los docentes participantes, las 

cuales se categorizaron en 5 conceptos claves que se presentan en la Figura 2.  
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Figura 2. Categorías de concepciones de los docentes sobre 

la enseñanza del lenguaje 

 
Fuente: Elaboración propia con el programa ATLAS.ti 24 (2023). 

Dentro de sus participaciones los docentes expresan que la enseñanza 

del lenguaje en el Primer Ciclo de Educación Primaria es una oportunidad 

para que los niños se enamoren de la lectura, la escritura y la comunicación. 

Esto coincide con las ideas de Lerner (2001), Flórez et al. (2007) y Guzmán 

et al. (2018), quienes argumentan que la enseñanza temprana del lenguaje es 

fundamental para desarrollar competencias comunicativas efectivas. 

Un grupo de maestros ven la enseñanza del lenguaje como un proceso 

integral que va más allá de la gramática y la sintaxis, enfocándose en la co-

municación en diversas formas, incluyendo gestos y dibujos. Destacan que 

aprender lenguaje implica expresar emociones y narrar experiencias, como 

opinan Lerner (2001) y Galvis y Flórez (2013). 

Otros profesores que reconocen que la enseñanza del lenguaje es un 

proceso constante que busca desarrollar habilidades esenciales como hablar, 

escribir, escuchar y leer a lo largo de la vida. Según Lerner (2001), Flórez y 

Gómez (2013) y Álvarez (2013), este proceso es continuo y busca capacitar a 

los estudiantes para que se comuniquen efectivamente. 

Finalmente, se encuentran los docentes que conciben la enseñanza del 

lenguaje como un proceso transversal que abarca todas las áreas del conoci-

miento, y no sólo la disciplina de español. Según Lerner (2001) y Pérez y Roa 

(2010), esto requiere un enfoque integral y contextualizado que desarrolle 

habilidades de lectura, escritura, escucha y oralidad, aplicables en todas las 

áreas del conocimiento.  
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Como se puede observar, al igual que con el pensamiento, las con-

cepciones de los docentes de primer ciclo sobre la enseñanza del lenguaje son 

amplias y están en concordancia con los aportes de diferentes investigadores. 

Si bien, no expresan de forma explícita el vínculo entre la enseñanza del len-

guaje y el desarrollo de las competencias, reflejan la necesidad de promover 

enfoques integrales y motivadores que desarrollen habilidades comunicativas 

desde temprana edad y preparen a los estudiantes para ser ciudadanos críticos 

y activos en la sociedad. 

 

Desarrollo del pensamiento y fortalecimiento de las competencias 

en lenguaje  
 

Reflexionar sobre la necesidad de enseñar a pensar y fortalecer las 

competencias en lenguaje, implica considerar la transformación de las prácti-

cas de enseñanza para adaptarse a las necesidades de los niños y jóvenes que 

transitan por las aulas de clase. Coll (2010), considera la educación como un 

instrumento esencial para el desarrollo personal y colectivo, además de pro-

mover la igualdad y la cohesión social. En este sentido, es crucial que las 

instituciones educativas evolucionen para abordar los desafíos actuales y 

preparar a los alumnos para un mundo en constante cambio. 

Gerver (2014), sostiene que la educación es un proceso continuo que 

comienza desde la concepción y afecta todas las facetas de nuestra existencia. 

Por ello, todos los actores involucrados, incluidos gobierno, docentes y pa-

dres de familia, deben participar en su transformación. Robinson (2016), 

afirma que los rápidos cambios del mundo contemporáneo exigen una res-

puesta revolucionaria en el ámbito educativo, lo que subraya la necesidad de 

adaptar las prácticas de enseñanza a los nuevos desafíos. De acuerdo a la 

problemática expuesta, es importante reconocer y poner en práctica las reco-

mendaciones que ha formulado la Misión de los Sabios a Colombia, así mis-

mo se debe hacer realidad los planteamientos hechos en los documentos ofi-

ciales del Ministerio de Educación Nacional, que proponen desarrollar el 

pensamiento y fortalecer los procesos comunicativos articulados con las ne-

cesidades propias de los contextos educativos. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el rol del docente, como 

orientador del proceso de formación y aprendizaje según la Ley General de 

Educación de Colombia (Ospina, 2003), es fundamental en esta transforma-

ción migrar de prácticas tradicionales y memorísticas a métodos contextuali-

zados y dinámicos que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y la 

comunicación efectiva, como lo destaca Perkins (2015), quien reconoce la 
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importancia de cultivar el pensamiento en las aulas desde los primeros gra-

dos, señalando que esto es esencial para desarrollarse académicamente y con-

vivir en la sociedad. 

Para avanzar en la formación de individuos capaces de pensar con 

eficacia, es primordial que los docentes implementen estrategias efectivas que 

promuevan el desarrollo del pensamiento y las competencias en lenguaje. 

Bayona (2012), enfatiza la importancia de potenciar el lenguaje en las prime-

ras etapas de la vida para fortalecer el desarrollo emocional, cognitivo y so-

cial. Esta transformación permitirá formar ciudadanos preparados para comu-

nicarse de modo eficaz y contribuir significativamente a la sociedad. 

 

Conclusiones 
 

La revisión de la problemática relacionada con bajo nivel de desarro-

llo del pensamiento y las competencias en lenguaje en Colombia despierta la 

necesidad de incluir reformas educativas profundas en las instituciones esco-

lares, esto revierte en una oportunidad de mejora para avanzar en la reflexión 

y transformación de las prácticas de enseñanza. 

Para mejorar los resultados en pruebas nacionales e internacionales y 

cerrar la brecha educativa, es fundamental adoptar un enfoque integral y con-

textualizado en la enseñanza del lenguaje y el desarrollo del pensamiento. 

Esto implica migrar de métodos tradicionales a prácticas dinámicas y centra-

das en el estudiante. Solo así se podrá garantizar una educación que forme 

ciudadanos pensantes, creativos y comunicativos, preparados para convivir en 

el mundo actual. 

Las concepciones de los docentes sobre el pensamiento y la enseñan-

za del lenguaje reflejan una sólida formación teórica; sin embargo, existe una 

brecha evidente entre este conocimiento teórico y su aplicación práctica en el 

aula. Esto lleva a los maestros a repensar el proceso de enseñanza, revisar la 

forma como realizan la transposición didáctica de los contenidos y fortalecer 

las destrezas de la mente y las competencias en lenguaje desde la enseñabili-

dad de los saberes para que lleguen a sus estudiantes, se traduzcan en oportu-

nidades de aprendizaje y puentes que lleven al desarrollo eficaz del pensa-

miento. 
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Resumen 

 

Este artículo presenta nociones fundamentales a cerca del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del área de las matemáticas desde el uso de la tecno-

logía y el desarrollo del pensamiento numérico para la resolución de proble-

mas sustentada en posturas de la UNESCO (2021), lineamientos curriculares 

del Ministerio de Educación Colombiano (2021), entre otros La investigación 

es metodológicamente, positivista-cuantitativa de tipo descriptiva y diseño de 

campo no experimental – transeccional. La muestra se estableció con la tota-

lidad de la población de 15 docentes y 85 estudiantes de noveno grado de las 

Instituciones Educativas del Huila en Colombia. La técnica para recoger los 

datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado con 

categorías de respuestas Siempre, Algunas veces, Nunca Así mismo se reali-

zó una entrevista a 5 docentes de la coordinación de las matemáticas para los 

procesos tecnológicos que ha permitido el desarrollo de unas premisas en las 

consideraciones finales. 
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Technology in the development of numerical thinking 
 

Abstract 

    

This article presents fundamental notions about the teaching-learning 

process in the area of mathematics from the use of technology and the devel-

opment of numerical thinking for problem solving supported by UNESCO 

positions, curricular guidelines of the Colombian Ministry of Education, Ibar-

ra, among others. The research is methodologically, positivist-quantitative of 

a descriptive type and non-experimental - transectional field design. The 

sample was established with the entire population of 15 teachers and 85 ninth 

grade students of the Educational Institutions of Huila in Colombia. The 

technique to collect the data was the survey and as an instrument the struc-

tured questionnaire with response categories Always, Sometimes, Never. 

Likewise, an interview was carried out with 5 teachers of the coordination of 

mathematics for the technological processes that have allowed the develop-

ment of some premises in the final considerations 

Keywords: Technology, numerical thinking, mathematics 

 

Introducción  
 

La globalización, así como el uso de herramientas de información y 

comunicación, basadas en las TIC, tales como los procesadores de texto, los 

cuales han permeado cada vez más los diferentes procesos educativos, sobre 

todo aquellos que tienen que ver con la enseñanza aprendizaje de las diferen-

tes áreas del conocimiento, haciendo mucho más eficiente el aprendizaje sig-

nificativo en un determinado contexto. 

La globalización en Latinoamérica y el Caribe ha contribuido a la 

transformación las estrategias pedagógicas educativas, las cuales han condu-

cido a que se establezcan diferentes cambios en las políticas y reformas edu-

cativas que de una u otra forma permean el currículo de las diferentes áreas y 

asignaturas del conocimiento, las cuales se han visto sujetas a la implementa-

ción de estrategias y herramientas de información y comunicación  con el 

objetivo de dinamizar y contextualizar el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, específicamente en el área del pensamiento matemáti-

co. 
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En España según refiere Fernández (2019), las tecnologías están 

transformando el ambiente del aula, así como las funciones docentes, estos 

cambios están provocando una evolución sistemática en las teorías y en las 

prácticas didácticas, por lo que es importante un docente preparado documen-

tado en las tecnologías de información y comunicación, para adecuarse a la 

sociedad en desarrollo. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, Ciencia y Cultura UNESCO (2014), plantea que, la educación debe 

estar dirigida a responder a los cambios sociales tomando como norte elevar 

la condición humana, unido al acceso a las tecnologías de información y co-

municación a fin de captar tanto las necesidades parciales de las instituciones 

como las globales, atendiendo políticas educativas locales, regionales y uni-

versales. 

La misma UNESCO (2021), expresa que la mayoría de las institucio-

nes educativas están reevaluando su papel en relación con el bienestar de su 

comunidad. Cuando los rebrotes del virus comenzaron a incrementarse, la 

primera respuesta de las escuelas fue cerrar sus puertas y apoyarse en las 

tecnologías existentes para continuar con sus actividades, priorizando la con-

tinuidad pedagógica y asegurando la salud y el bienestar de estudiantes, do-

centes y personal. Esto exige establecer políticas y procedimientos para au-

mentar la resiliencia a largo plazo y prepararse en caso de que algo como esto 

vuelva a suceder. Aunque gran parte de lo que se necesita para digitalizar los 

procesos administrativos y el aprendizaje depende de la infraestructura, las 

instituciones deben mejorar su respuesta a una crisis. No se trata sólo de par-

chear, sino también de crear prácticas basadas en la experiencia y los datos.  

García y Solano (2017); afirman que, mediante los avances de los 

procesos tecnológicos a nivel global, es posible otorgársele gran auge a la 

implementación de dichas herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, 

indudablemente ello facilita el quehacer docente, además de mejorar los pro-

cesos de aprendizajes. 

Aunado a ello, ha de adecuarse las competencias del docente a las 

demandas del desarrollo de la tecnología de información y la comunicación, 

siendo esta como se indica antes, una de las políticas dirigidas a elevar la 

condición humana, pues los cambios del educador se transfieren a las trans-

formaciones académicas, dependiendo de las particularidades de los indivi-

duos, así como también a la concepción educativa implementada 

En ese sentido, la incorporación de las TIC a la educación va más allá 

de las herramientas tecnológicas que forman parte del entorno educativo, 
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observándose además la potencialidad en la construcción didáctica y la mane-

ra cómo se consolida el aprendizaje significativo. 

En relación con lo planteado refieren González Redondo, Francisco 

A., Martín-Loeches, Manuel y Silván Pobes, Enrique (2010:112).  

“El docente no sólo debe verse como el administrador o 

gestor de conocimientos sino también, como cocreador co-

rresponsable de la construcción de ese conocimiento, de-

jando en claro que está en la potestad de diseñar los entor-

nos educativos los cuales servirán como portal de forma-

ción para sus socios de aprendizaje”  

De esta manera, las nuevas aplicaciones tecnológicas constituyen un 

poderoso instrumento para estimular el aprendizaje e incrementar la calidad 

de la enseñanza del personal docente de las organizaciones educativas, ha-

ciendo la educación cada vez más diversa en sus modalidades, centrada en el 

aprendizaje, por lo que podrá adaptarse a las condiciones y necesidades per-

sonales del educando, extendiéndose a lo largo de la vida del individuo.  

El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, el acelerado cúmulo de información y la omnipresencia de 

las comunicaciones en el entorno social, contribuyen a las transformaciones 

necesarias para adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente, 

con nuevas necesidades y valores. 

En este sentido se hace imperante implementar estrategias pedagógi-

cas mediadas a través de herramientas de información y comunicación, como 

los procesadores de contenidos matemáticos que están dispuestos en la am-

plia gama de opciones de plataformas educativas, como agentes mediadores y 

modeladores que dinamizan la estructuración para el desarrollo del pensa-

miento lógico – matemático, en busca de que los estudiantes interactúen de 

manera constante y permanente durante el aprendizaje desde el avance tecno-

lógico. 

La presente investigación brinda alternativas a  docentes y estudian-

tes para que, a través del uso de herramientas tecnológicas de información y 

comunicación, adquieran las competencias necesarias en el área de las mate-

máticas que posibiliten la incorporación del uso de procesadores de resolu-

ción de problemas como parte de las estrategias pedagógicas y agentes trans-

formadores del proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del contexto 

educativo. 
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En el proceso de enseñanza durante la crisis de salud y convivencia 

mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura-UNESCO (2021), mencionó que, alrededor de 120 millones 

de estudiantes bajaron su rendimiento académico en todas las áreas, específi-

camente en las matemáticas, a tal punto de perder su año escolar. Asimismo, 

agrega que, esto problemática es debido a que los colegios, docentes, directi-

vos, padres de familia y alumnos no están conscientes de la importancia de la 

integración completa de las herramientas tecnológicas al sistema educativo 

(UNESCO, 2021). 

García y Solano (2017), mencionan que aunque las herramientas tec-

nológicas en este caso las plataformas digitales educativas, han demostrado 

ser uno de los recursos ideales actualmente para fomentar el conocimiento, 

sin embargo, la gran mayoría de las instituciones educativas no las utilizan  

por diversos motivos, tales como, falta de computadoras en el plantel educa-

tivo, deficiente acceso a internet, deficiente infraestructura, docentes tradicio-

nales o que tienen poca formación en recursos didácticos TIC, además de la 

desinformación  de  conocimiento sobre una educación contextualizada. 

En este orden de ideas, una de las áreas académicas, que se ha visto 

afectada por la no actualización y uso de metodologías activas del aprendizaje 

apoyadas en recursos tecnológicos, ha sido las matemáticas, ya que, debido a 

sus temas complejos, intensidad horaria y que algunas veces difícil y cuando 

no se implementa estrategias innovadoras, los alumnos demuestran desinterés 

y desmotivación por aprender esta área, hasta llegar a considerarla poco nece-

saria en el diario vivir. 

Las competencias matemáticas implican la capacidad que tienen las 

personas para aplicar el razonamiento matemático en una situación problema, 

donde, se requiere conocimientos sobre números, figuras geométricas, medi-

das, operaciones, estadística y representaciones para aplicar principios y pro-

cesos matemáticos.  

En diversos contextos interacción y mediación en los procesos educa-

tivos, dentro de contextos en los que los estudiantes identifican, analizan y 

comprenden las dinámicas motivantes para la participación en la construcción 

de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

En relación con la articulación de las tecnológicas con la pedagógica 

y el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes; Díaz 

(2011:239), afirma:  

“la incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido 

en un proceso, cuya implicancia, va mucho más allá de las 



La tecnología en el desarrollo del pensamiento numérico 

173                                                                                   Segunda Gloria Quiñones Caicedo 

 

herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educa-

tivo, se habla de una construcción didáctica y la manera có-

mo se pueda construir y consolidar un aprendizaje significa-

tivo en base a la tecnología educativa”. 

En este sentido, el uso de las TIC se ha transformado en la actualidad 

en una necesidad para los docentes y estudiantes, lo que ha llevado a desarro-

llar competencias y habilidades basadas en la interactividad, de manera que la 

enseñanza aprendizaje de la matemática, se vinculan con fuerza a las TIC 

para incorporar estrategias pedagógicas que permiten el intercambio expresi-

vo, constructivo de los pensamientos numéricos que orientan la producción 

de la resolución de problemas con coherencia 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General    
  

Analizar el aprendizaje desde el uso de las TIC para el desarrollo del 

pensamiento numérico en los estudiantes de noveno grado de las Instituciones 

Educativas del Huila Colombia. 

 

Objetivos Específicos   
 

Identificar las clases de pensamiento numérico vinculado al proceso 

de aprendizaje en los estudiantes  

Describir el desarrollo del pensamiento numérico en la solución de si-

tuaciones problemas haciendo uso de las plataformas digitales educativas en 

estudiantes del grado noveno de las instituciones educativas  

Analizar la relevancia de la tecnología para el desarrollo del pensa-

miento numérico en la solución de situaciones problemas en la matemática 

aritmética a través de plataformas digitales educativas en estudiantes del gra-

do noveno de las Institución educativas. 
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Posturas Teóricas 

Pensamiento matemático 

Los pensamientos matemáticos según el Ministerio de Educación 

(2021), basado en los lineamientos curriculares se clasifican de la siguiente 

forma: 

–   Pensamiento lógico y el pensamiento matemático:  

Es la capacidad que desarrolla el alumno asociado a todos los con-

ceptos matemáticos, de razonamiento lógico, comprensión y exploración del 

entorno a través de relaciones y proporciones, logrando potenciar lo más abs-

tracto del pensamiento.  

Por medio de este pensamiento se adquieren capacidades y compe-

tencias que son importantes en el desarrollo del individuo. Potenciar las habi-

lidades lógico-Matemáticas, ayuda que el alumno solucione problemas de su 

diario vivir mediante la formulación de hipótesis o predicciones, además, lo 

ayuda a razonar y planificar las metas que se proponga, a su vez, el estudiante 

relaciona los conceptos que aprende en el aula de clase con el contexto hasta 

llegar a un aprendizaje significativo   

– Pensamiento y los sistemas numéricos:  

Este pensamiento permite que el estudiante comprenda el uso o signi-

ficado de los números y su numeración, además, de la compresión del conteo, 

el concepto de número y todas las relaciones aritméticas como por ejemplo 

los sistemas numéricos. Por ello, según el MEN (año) en los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (2021), se plantea que, los centros escolares 

deben incluir en sus procesos curriculares actividades enfocadas en la com-

prensión del uso y de los significados de los números y toda su numeración, a 

su vez, entender el sentido y los significados de las operaciones con las rela-

ciones numéricas. 

Los estudiantes del grado noveno deben recibir formación sobre las 

diversas estrategias para solucionar problemas con diferentes operaciones 

matemáticas con uso de la tecnología educativa, de forma que, al momento de 

aplicar una prueba estandarizada tenga la capacidad de solucionar la situación 

que le presenten y así acertar a la respuesta correcta, el cual, se verá reflejado 

en los resultados de la competencia matemática.   

– Pensamiento y los sistemas métricos o de medidas:  

Este pensamiento se refiere a la comprensión a nivel general que po-

seen los educandos sobre las diversas magnitudes, su cuantificación, su uso 
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con sentido y el significado para comprender situaciones problemas reales. 

También, está relacionado con la medida de las cantidades de magnitud, es-

timación y su aproximación, asimismo, con los instrumentos de medidas. 

– Pensamiento espacial y los sistemas geométricos:  

El pensamiento espacial, permite que los estudiantes entiendan y ana-

licen concepciones del espacio, así como sus diversas transformaciones me-

diante la interacción con el entorno. En los Estándares básicos de Competen-

cias matemáticos, se define este pensamiento como el conjunto de procesos 

donde se constituye y se manipula unas representaciones mentales de todos 

los objetivos que se observan en el espacio y sus respectivas relaciones, trans-

formaciones y representaciones materiales.    

– Pensamiento aleatorio y los sistemas de datos:  

Se establece este pensamiento aleatorio como importante para tomar 

una decisión que cause incertidumbre, de azar, de correr riesgo por no contar 

con la información necesaria, válida y confiable, en las cuales, permite elegir 

con seguridad lo que va a pasar. Este pensamiento, se apoya en las teorías de 

las probabilidades y de la estadística descriptiva e inferencial El mejoramien-

to de este pensamiento ayuda a que los estudiantes busquen siempre solucio-

nes razonables a situaciones de su contexto. 

– Pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos:  

El pensamiento en los sistemas algebraicos es considerado como una 

manera de pensar dinámica, donde el alumno produce mentalmente sistemas 

que se relaciona con unas variables internas, de tal forma, que varían conjun-

tamente de una manera semejante a los patrones de las cantidades o en dife-

rentes magnitudes. Del mismo modo, este pensamiento, está relacionado al 

reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la 

variación y el cambio en diversos contextos, también, la descripción, modela-

ción y representación en distintos sistemas o registros simbólicos. 

 

Situaciones problemas matemáticos 
 

Las situaciones problema, es uno de los cinco procesos generales que 

se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas en Co-

lombia, el cual, es conocido de forma textual como formulación, tratamiento 

y resolución de problemas, donde se le asigna al alumno un problema mate-

mático de forma contextualizado para que desarrolle una actitud mental per-
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severante e inquisitiva y diseñe diversas estrategias para revolverlo, hallar los 

resultados, verificar y darle una interpretación razonable, además de modifi-

car condiciones y originar otros problemas.  

En este sentido, se considera que es uno de los temas principales del 

pensamiento numérico en el proceso de formación de los alumnos del grado 

noveno, donde tiene que analizar bien desde el aula o desde la plataforma 

educativa una situación, identificar la operación matemática que debe resol-

ver, diseñar una estrategia y aplicar para poder darle solución y de esta forma 

responder las preguntas.  

 

Plataformas digitales educativas 
 

Una plataforma digital educativa, se puede conocer como aquella que 

tiene un conjunto de programas y materiales didácticos, que permiten com-

partir y almacenar una serie de información, la cual se puede visualizar en un 

gran número de computadores (Vaillant, et al. 2020). Esto significa que las 

plataformas digitales educativas en los centros escolares son esenciales para 

el proceso formativos de los estudiantes, ya que se puede llegar a todos en un 

mismo momento a pesar de estar ubicados en diferente contexto, además, se 

puede seleccionar la información que se quiere transmitir. Estas herramientas 

tecnológicas se apoyan en páginas Web que el centro escolar selecciona o el 

mismo docente puede diseñar para apoyar su quehacer pedagógico y guiar 

sus actividades educativas presenciales o también facilitan la organización de 

los contenidos temáticos y acceso desde cualquier dispositivo.  

Por su parte, García y Solano (2017), resalta que la plataforma digital 

educativa, es una herramienta tecnológica ideal para que el docente pueda 

administrar el contenido que desea hacerle llegar a los estudiantes, puesto que 

van a encontrar solo los temas que estén viendo y no otro tipo de material que 

no son buenos para los estudiantes. Por este medio, el estudiante puede revi-

sar los contenidos cada vez que lo necesite, hasta la grabación de las clases, y 

tutorías del docente, todo lo que se considere necesario para ayudar a fortale-

cer el aprendizaje del tema de matemática que se esté desarrollando.   

Partiendo de lo anterior, se puede deducir que en la actualidad las 

plataformas se pueden actualizar teniendo en cuenta la necesidad que se gene-

re en el aula de clase, puesto que ellas permiten compartir información de 

manera dinámica, clara y fácil de comprender, por ejemplo, para que se puede 

diseñar un software educativo, Blogger, redes sociales con el tema situacio-

nes problema matemáticos, donde pueden encontrar videos, actividades inter-

activas, entre otras.  
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Metodología 
  

El presente estudio se enmarca dentro el modelo epistémico empírico 

analítico, porque se basa en la observación, argumentación, indagación, este 

método permite ver las relaciones esenciales y las características fundamenta-

les del objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos. Siguiendo el 

tipo de investigación descriptiva, pretendiendo obtener conocimiento a partir 

de la observación de la realidad.  

La presente investigación se enmarca en el positivismo y el método 

cuantitativo, el cual, considera que el conocimiento de las personas debe ser 

objetivo, hipotético-deductivo en el que, por medio de una medición numéri-

ca y un buen análisis estadístico descriptivo, se logra comprobar los objetivos 

planteados en la investigación.  

De acuerdo con los objetivos planteados la presente investigación se 

enmarca en un estudio con diseño de campo porque se encarga de recolectar 

los datos directamente de la población muestra sin manipular las variables. Se 

analiza el uso de las plataformas educativas como estrategia tecnológica para 

el fortalecimiento del pensamiento numérico en situaciones de problemas 

matemáticos. 

Por otra parte, la propuesta es no experimental, el cual, para Hernán-

dez et al. (2014), es aquel estudio que se realiza sin manipular deliberada-

mente variables, es decir, son investigaciones en las que no varía de manera 

intencional en un tiempo determinado.   

Como fase inicial de la búsqueda de información se estableció la en-

trevista no estructurada con un guion de entrevista a 5 informantes claves 

vinculados a las matemáticas y la tecnología y que ha permitido llegar a unas 

premisas para esta publicación.    

Así mismo, se utiliza la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario dirigido a los 15 docentes y los 85 estudiantes el noveno grado 

de las Instituciones Educativas objeto de estudio.  

Es crucial evaluar constantemente si las posturas teóricas se han vin-

culado a los objetivos establecidos para el desarrollo del pensamiento numé-

rico. Esto puede implicar la comparación de los resultados antes y después de 

la implementación de las planeaciones, así como la observación de la mejora 

en las habilidades para la solución de problemas matemáticos de los estudian-

tes de Huila con aplicación de la tecnología con plataforma educativa, para 
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medir el comportamiento de las variables pensamiento numérico y plataforma 

educativa en la resolución de problemas matemáticos.    

 

Consideraciones finales 
 

La presente investigación brinda alternativas a los estudiantes para 

que, a través del uso de herramientas tecnológicas de información y comuni-

cación, adquieran las competencias matemáticas necesarias a través de la 

incorporación del uso de procesadores o plataformas educativas al ser parte 

de las estrategias pedagógicas como agentes transformadores del proceso 

enseñanza aprendizaje dentro o fuera del contexto educativo.   

No solo es importante que los docentes y estudiantes desarrollen el 

proceso de aprendizaje sustentado en contenidos curriculares sin adaptarlos a 

la clasificación del pensamiento numérico que debe ser el que oriente los 

niveles de logro, adaptándose a la complejidad, desde la tecnología en la re-

solución de problemas matemáticos por los estudiantes de noveno grado de 

las instituciones educativas objeto de estudio. 

La retroalimentación de los estudiantes, profesores y otros interesa-

dos puede proporcionar información valiosa sobre la eficacia del modelo 

tecnológico y áreas de mejora. Es importante recopilar y analizar esta retro-

alimentación de manera regular para realizar ajustes según sea necesario. 

Los estudiantes al adquirir las habilidades necesarias desde la tecno-

logía a través de los dispositivos cognitivos se les facilita el intercambio de 

conocimiento con sus pares, direccionando espacios de reflexión, encamina-

dos al logro de significativos aprendizajes. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como propósito analizar teóricamente 

el Enfoque Geohistórico como estrategia didáctica que configura el aprendi-

zaje situado, sustentado en los aportes teóricos Palencia (2003), Ceballos 

(2003; 2007), Morillo, et al (2010), Montiel y Vera (2011), Ramírez y Puerta 

(2013) entre otros, y apoyados en documentos legales como la Constitución 

Nacional vigente (1999) y la Ley Orgánica de Educación (2009). El estudio 

se tipificó como descriptivo con un diseño documental, siendo la unidad de 

análisis documentos, textos y fuentes electrónicas, representando los hallaz-

gos a través de matrices descriptivas de los autores antes señalados. Dentro 

de los principales aportes se destacan que el Enfoque geohistórico es una 

estrategia didáctica situada, avalada por la Ley Orgánica de Educación que 

permite a través de la experiencia del estudiante y de su cotidianidad conocer 

su entorno desde múltiples enfoques o perspectiva (visión inter y transdisci-

plinaria), fomentando la formación de un individuo situado en sociedad y 

favoreciendo un aprendizaje significativo. Además su metodología y sus he-

rramientas impulsan la producción de teorías geográfica y la formación de 

investigadores sociales a través del abordaje de la comunidad. Todas estas 

categorías geográficas configuran un aprendizaje situado a partir del enfoque 

geohistórico contribuyendo positivamente en el proceso de enseñanza apren-

dizaje. 

Palabras Clave: Enfoque geohistórico, estrategia didáctica, aprendizaje si-

tuado. 
 

*      Doctorante en Ciencias Humanas LUZ. Centro de Estudios Geográfico. Investigador de Temáticas 

Educativa en los niveles de  Media General y Universitaria. Facultad de Humanidades y Educación 
de La Universidad del Zulia. E-mail: valeragerardo@ gmail.com. Venezuela-Estado Zulia-

Maracaibo. Orcid.org/0000-0001-6478-1553 

**     Doctorante en Ciencias Humanas LUZ. Centro de Estudios Geográfico. Coordinador de Planificación 

de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia. E-mail: joanlozada27@ 

gmail.com. Venezuela-Estado Zulia-Maracaibo. 

Recibido: 19/06/2023                   •   Aceptado: 13/03/2024 



El enfoque geohistórico como estrategia didáctica del  aprendizaje… 

181                                                                  Gerardo Valera  y  Joan Lozada Guariguata 

 

The geohistorical approach as a didactic strategy of situated 

learning 
 

Abstract 

 

The present investigation had the purpose of theoretically analyzing 

the Geohistorical Approach as a didactic strategy that configures situated 

learning, based on theoretical contributions Palencia (2003), Ceballos (2003; 

2007), Morillo, et al (2010) Montiel y Vera (2011), Ramírez y Puerta (2013), 

among others, and supported by legal documents such as the current National 

Constitution (1999) and the Organic Law of Education (2009). The study was 

classified as descriptive with a documentary design, the unit of analysis being 

documents, texts and electronic sources, representing the findings through 

descriptive matrices of the aforementioned authors. Among the main contri-

butions, it is highlighted that the Geohistorical Approach is a situated didactic 

strategy, endorsed by the Organic Law of Education that allows, through the 

student's experience and their daily life, to know their environment from mul-

tiple approaches or perspective (inter and transdisciplinary vision ), promot-

ing the formation of an individual situated in society and favoring meaningful 

learning. In addition, its methodology and tools promote the production of 

geographical theories and the training of social researchers through the com-

munity approach. All these geographical categories make up learning situated 

from the geohistorical approach, contributing positively to the teaching-

learning process.  

Key words: Geohistorical approach, didactic strategy, situated learning. 

 

Introducción 
 

En la búsqueda de la ruptura de viejos paradigmas en la educación, 

que implica un proceso de enseñanza aprendizaje caracterizado por clases 

magistrales, repetitivas y de aprendizaje automático, se presenta el aprendiza-

je situado como una opción inmediata y tendente para el cumplimiento de 

dicha misión; aunque la estrategia en cuestión tiene sus precedentes en auto-

res clásicos como John Dewey (1938) y su aprender haciendo (desde la pers-

pectiva experiencial), Donald Schön (1983), con la enseñanza reflexiva y Lev 

Vigotsky (1934), con el enfoque sociocultural, estas ideas han sido contextua-

lizada por autores contemporáneos como Díaz (2006), Baquero (2002), Hen-
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dricks (2001), entre otros. Estas adecuaciones han dado como resultado que 

la teoría de la cognición situada, haya recibido también otros nombres, tales 

como “aprendizaje situado”, “participación periférica legítima”, “aprendiza-

je cognitivo” o “aprendizaje artesanal”. En esta oportunidad se seleccionó 

como objeto del presente estudio lo relacionado al enfoque Geohistórico, 

como una estrategia situada que se vale del aprendizaje desde la cotidianidad 

y la experiencia del estudiante, generando en éste especial interés por lo que 

aprende, todo esto en un momento histórico determinados. Para comprender 

el valor Metodológico se evaluaran los aportes del Enfoque Geohistórico 

contextualizado en el ámbito educativo así como la utilidad didáctica de las 

diversas herramientas metodológicas con las que cuenta para el abordaje de la 

dinámica espacial.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 
 

Analizar teóricamente el Enfoque Geohistórico como herramienta 

que configura un aprendizaje situado. 

 

Objetivos específicos 

- Examinar los aportes del Enfoque Geohistórico contextualizado en 

el ámbito educativo. 

- Describir las herramientas metodológicas del Enfoque Geohistórico  

para el abordaje de la dinámica espacial.  

- Identificar las categorías geográficas que genera el Enfoque Geohis-

tórico para el Aprendizaje situado. 

 

Metodología 

Tipo de investigación 
 

La presente investigación se suscribe dentro de las Investigaciones 

descriptivas. Hernández, et al (2010:80), establecen que dichos estudios 

“buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de per-

sonas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis”. Es decir, tienen como propósito recolectar informa-

ción a fin de caracterizar un hecho o fenómeno. 
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Diseño de la investigación 
 

Por diseño de Investigación se entiende todo “plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación.” 

Hernández, et al (2010:120). Siguiendo esta premisa la presente investigación 

se adhiere al Diseño Documental definido por Arias (2012), como “un proce-

so en la búsqueda, recuperación, análisis, crítico e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresos, audiovisuales o electrónicos”. Arias 

(2012:27). De manera que la utilización de todo material impreso o no que 

aporte algún dato sobre el estudio pueda servir como fuente de la investiga-

ción. 

 

Unidades de análisis 
 

Según Hernández, et al (2010), la unidad de análisis son los indivi-

duos, organizaciones, periódicos, situaciones, comunidades, eventos entre 

otras, y que son necesarias definirlas para establecer una muestra y/o pobla-

ción en la investigación. 

 En el presente estudio estuvo representado a través de documentos 

escritos: textos, artículos científicos, materiales de fuentes electrónicas ade-

más de instrumentos legales como la Constitución Nacional (1999) y la Ley 

Orgánica de Educación (2009). 

 

Técnica e instrumentos 
 

La información recabada se organizó en matrices descriptivas a fin de 

organizar los hallazgos obtenidos para posteriormente realizar el análisis de 

los contenidos. 

 

Hallazgos de la investigación 

Presentación y análisis de los hallazgos de investigación 

 A continuación se presentan los hallazgos de la investigación en 

función de los objetivos que esta se propuso, para ello se muestran las matri-

ces descriptivas con su respectivo análisis y consideraciones. 
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Matriz 1.- Aportes del Enfoque Geohistórico en el ámbito educativo 

 

 

AUTOR/AÑO APORTES CONCEPTUALIZACION 

 

 

 

 

Ley Orgánica 

de Educación 

(2009) 

 

Estrategia educa-

tiva con funda-

mentación legal. 

 

 

 

Método innovador 

que parte de la 

experiencia del 

estudiante y de su 

cotidianidad. 

Aprendizaje 

situado. 

 

Art. 15, literal 3 

“Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del 

enfoque geohistórico con conciencia de naciona-

lidad y soberanía, aprecio por los valores patrios, 

valorización de los espacios geográficos y de las 

tradiciones, saberes populares, ancestrales, artesa-

nales y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país y desarrollar en los ciudadanos y 

ciudadanas la conciencia de Venezuela como país 

energético y especialmente hidrocarburífero, en el 

marco de la conformación de un nuevo modelo 

productivo endógeno”. 

 

Art. 15, literal 8 “Desarrollar la capacidad de 

abstracción y el pensamiento crítico mediante la 

formación en filosofía, lógica y matemáticas, con 

métodos innovadores que privilegien el aprendi-

zaje desde la cotidianidad y la experiencia” 

Ramírez y 

 Puerta (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia educa-

tiva con visión 

inter y transdisci-

plinaria 

 

“en esencia persiste una propuesta de interdiscipli-

nariedad y transdisciplinariedad; en ella visuali-

zamos la posibilidad de aprehender la realidad, 

comprenderla y explicarla en su complejidad. Lo 

geohistórico invita a repensar el espacio social 

construido por los grupos humanos en condiciones 

históricas determinadas”p.67 

Ceballos 

(2007) 

 

“Lo geohistórico se plantea con una visión inter-

disciplinaria, donde convergen la vertiente socio-

lógica, antropológica e histórica, además de la 

económica para la definición de una espacialidad 

producto de condiciones históricas dadas.p.236 

“Proporciona elementos de análisis para la inte-

gración con otras áreas, bien sea a través de la 

utilización mutua de conceptos y nociones, como 

de la identificación de problemas donde van a 

converger diferentes perspectivas de análisis para 

proponer alternativas de solución.” p. 240. 
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Matriz 1 (Continuación) 

 

Fuente: Palencia (2003), Ceballos (2007), Ley Orgánica de Educación 

(2009), Montiel y Vera (2011), Ramírez y Puerta (2013). Adaptado por Lo-

zada y Valera.  

Antes de  indagar sobre los aportes del enfoque geohistórico en el 

contexto educativo es importante destacar  que dicha metodología está res-

paldada por la Ley de Educación venezolana vigente (2009), en su artículo 

15 el cual establece los fines de la educación, instruyendo en su literal 3ero a 

formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico para la 

creación de un ciudadano con conciencia de nacionalidad y soberanía, apre-

cio por los valores patrios, valorización de los espacios geográficos y de las 

tradiciones, saberes populares, ancestrales, artesanales y particularidades 

culturales de las diversas regiones del país. De la misma, manera,  en su 

literal 8vo invita a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes  con 

métodos innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y 

la experiencia, es decir un aprendizaje desde lo situado, característica innata 

del enfoque geohistórico.  

Palencia 

(2003) 

  “El Enfoque Geohistórico contribuye al estudio 

del espacio desde diversas perspectivas: socio 

históricas, socio – espacial, socio – económica, 

socio – cultural, para una mejor aproximación, 

interpretación y comprensión del espacio a escala 

micro meso y macro” 

 

 

Ceballos  

(2007) 

Formación del 

individuo situado 

en sociedad, es 

decir como ciuda-

dano, al incorpo-

rar su entorno 

inmediato como 

objeto de estudio. 

“Orientar la acción educativa hacia la formación 

integral del individuo para que sea capaz de anali-

zar con sentido crítico y de organización su propio 

camino hacia la comprensión de sí mismo y de su 

medio, en vía de su propia realización.” p. 239. 

Montiel y Vera 

(2011) 

“se le otorga relevancia a la fundamentación geo-

histórica en la enseñanza y aprendizaje de la geo-

grafía, que incorpora a la comunidad objeto de 

estudio” p. 69 

 

Montiel y Vera 

(2011) 

 

Favorece un 

aprendizaje signi-

ficativo 

“..Incorpora a la comunidad objeto de estudio, de 

donde se desprenden los contenidos de enseñanza 

a partir de la realidad en la cual habita o reside el 

estudiante, como un recurso que permite o favo-

rece el aprendizaje significativo”. p. 69 
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Tomando  como referencia autores como Palencia (2003), Ceballos 

(2007), Montiel y Vera (2011), Ramírez y Puerta (2013) se puede asegurar 

que el enfoque geohistórico posee múltiples características que favorecen el 

proceso de enseñanza aprendizaje aportando elementos positivos  e innova-

dores a la educación y a la geografía como ciencia. 

En el mismo orden de idea, Palencia (2003), Ceballos (2007) y Ra-

mírez y Puerta (2013), concuerdan que la estrategia objeto de estudio tiene 

visión inter y transdisciplinaria puesto que proporcionan elementos de análi-

sis espacial desde distintas perspectivas y donde convergen las vertientes 

sociológica, antropológica,  histórica, e incluso la económica para proponer 

alternativas de solución ante una situación problemática planteada. 

Por otra parte Ceballos (2007) y Montiel y Vera (2011), coinciden 

que el enfoque geohistórico propicia la  formación del individuo situado en 

sociedad, es decir como ciudadano, al incorporar su entorno inmediato como 

objeto de estudio favoreciendo a la vez un aprendizaje significativo ya que 

incorpora contenidos relacionados con su realidad inmediata. 

 

Matriz 2.- Características de las herramientas metodológicas del Enfo-

que Geohistórico para el abordaje de la dinámica espacial 

 
HERRAMIENTA AUTOR/AÑO  CARACTERIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

DE LA COMU-

NIDAD 
 

 

 

Morillo, et al 

(2010) 

 

*Permite contextualizar el entorno escolar 

y local  

*Permite resolver las problemáticas de la 

comunidad  

 

 

 

 

Ceballos  

(2003, 2007) 

 

 

 

*Proporciona la oportunidad de conocer, 

analizar e interpretar el contexto de la 

comunidad. 

*Proporciona elementos de análisis para la 

integración con otras áreas,  

*Proponer alternativas de solución a través 

del análisis de la problemática.  

*Trasciende el logro de los objetivos pro-

gramáticos en el área de Ciencias Sociales. 

*Permite elevar los niveles de concientiza-

ción y participación del sujeto. 

METODOS DE 

LOS CONJUN-

TOS 

 

Morillo, et al 

(2010:92) 

 

*Se constituye en instrumento necesario 

para indagar la identidad en el tiempo y 

espacio del área de estudio”   

Palencia (2003: 38) 

 

*Conduce a la organización de los conjun-

tos y subconjuntos desde diversas escalas.  
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Matriz 2 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRA-

FIA CONCEP-

TUAL 

 

 

Morillo y col 

(2010:92) 

 

*Permite la captación de lugares concretos  

*Conducen a la conceptualización de ele-

mentos presentes en la localidad.  

 

 

 

 

Ramírez y Puerta 

(2013) 

*Contiene conceptos, categorías, símbolos 

y colores que representan indicadores y 

variables de lo social. 

*Representa procesos y/o cambios en el 

espacio a través de la proporción de los 

símbolos  

*Propicia el establecimiento de relaciones y 

fortalece las relaciones topológicas. 

*Propone conceptos y categorías,  

*Puede producir conocimiento comprome-

tido. 

 

Fuente: Palencia (2003), Ceballos (2003, 2007), Morillo, et al (2010), Ramí-

rez y Puerta (2013). Adaptado por Lozada y  Valera.  

Tomando como referencia a Palencia (2003), Ceballos (2003, 2007), 

Morillo, e tal (2010), y Ramírez y Puerta (2013) son muchos los aportes 

encontrados en las herramientas del enfoque geohistórico (Diagnostico de la 

comunidad, Método de los conjuntos y cartografía conceptual). 

Según Morillo, et al (2010), y Ceballos (2003, 2007), el diagnóstico 

de la comunidad tiene como objetivo fundamental el conocimiento y contex-

tualización del entorno a través de la búsqueda de solución a alguna proble-

mática comunitaria partiendo  del análisis de los elementos encontrados en el 

campo, elevando los niveles de concientización y participación del sujeto. 

De la misma manera, Morillo, et al (2010) y Palencia (2003), coinci-

den que el método de los conjuntos es una herramienta estadística sencilla 

que permite organizar en conjuntos y subconjuntos la información recabada 

tanto en el diagnóstico de la comunidad como de la observación directa,  

además puede  conducir a la conceptualización de elementos presentes en la 

localidad  mediante el análisis e interpretación de los datos cualitativos. 

Una vez interpretados los datos es necesario recurrir al principio geo-

gráfico de la localización, para ello el enfoque geohistórico cuenta con una 

herramienta capaz de plasmar datos tanto cualitativos como cualitativos en un 

mapa resumen. La cartografía conceptual según Morillo, et al (2010), condu-

ce a la conceptualización de elementos presentes en la localidad permitiendo 

según Ramírez y Puerta (2013), propiciar el establecimiento de relaciones y 
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fortalece las relaciones topológicas, proponer conceptos y  categorías e inclu-

sive representar proceso de cambios del espacio abordado. 

 

Matriz 3.- Categorías geográficas que genera el Enfoque Geohistó-

rico para el Aprendizaje situado 

AUTOR/ 

AÑO 

CATEGORIAS 

GEOGRAFICAS 

CONCEPTUALIZACION 

 

Ramírez y 

Puerta (2013) 

 

Generador de 

teorías geográfi-

cas 

“la pertinencia del enfoque geohistórico, en tiem-

pos de globalización, radica en la posibilidad de 

producir teoría geográfica, asumiendo las especifi-

cidades de nuestros propios espacios” p. 73 

 

Palencia 

(2003) 

“el enfoque geohistórico como apoyo teórico nos 

permite establecer una visión general de los ele-

mentos que integran al conjunto espacial en sus 

diferentes escalas” p. 38 

 

 

Ramírez y 

Puerta (2013) 

 

 

 

Formador de 

investigadores 

sociales 

“Hoy día, reconocemos las fortalezas de la Geohis-

tória, como enfoque metodológico; sus aportes han 

sido pertinentes en la medida en que han orientado 

la revisión “desde adentro” de la Geografía como 

Ciencia social” 72 -73 

El binomio: investigación - enseñanza de la Geo-

grafía se cristaliza con la Geohistória; la fundamen-

tación epistemológica, metodológica y pedagógica 

que la definen, constituye una propuesta concreta y 

viable al momento de intervenir la complejidad de 

determinada situación de la realidad”. p. 74 

 

 

Orella (2010) 

 

 

Contribuye al 

aprendizaje 

tanto del método 

geográfico como 

histórico 

” La Geohistória es una nueva ciencia que inaugura 

un nuevo método del que participan secundariamen-

te y por partes iguales las metodologías geográficas 

y las históricas” p. 238 

 

 

 

 

 

Ramírez y 

Puerta (2013) 

“La comprensión de lo geográfico se deriva de la 

explicación de las relaciones y correlaciones referi-

das al espacio; acceder a la esencia de lo investigado 

invita a apoyarnos en una fundamentación epistemo-

lógica y metodológica (no receta), un cómo hacer las 

cosas para aproximarnos a la construcción del 

conocimiento geográfico”.p.72 

“La conceptualización de la realidad significa para el 

investigador de lo geográfico, acercarse a la naturale-

za o esencia de las cosas, conceptuar manifiesta una 

intención: “comprender el contenido” de lo aprehen-

dido; la realidad, sobre la base de una unidad inte– 
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Matriz 3 (Continuación) 

  ractiva: investigador y naturaleza; investigador y 

objeto de estudio” Ramírez y Puerta (2013:74). 

 

 

 

 

Bejas y col 

(2006) 

“El estudio geográfico a través de la Geohistória, 

impone una metodología muy particular, ya que 

interactúa la realidad desde el estudio del espacio y 

no de hechos, requiera aprender la complejidad de 

la misma” Bejas y col (2006:18) 

“El aprendizaje geográfico que se pretende, tiene la 

pertenencia de inducir al estudio de lo local, el 

observar el orden natural y el orden creado, la 

ubicación del espacio y del tiempo” p. 13. 

 

Morales 2014 “es un saber que surge desde la geografía como 

disciplina que la origina, edificada según este prác-

tico y novedoso dialogo constructivo entre dos 

disciplinas, en nuestro caso geografía e historia, y 

que se comprendiese a cabalidad”. Morales p. 288 

Fuente: Palencia (2003), Bejas,et al (2006), Orella (2010), Ramírez y Puerta 

(2013)  y Morales  2014). Adaptado por  Lozada y Valera. 

Tomando como referentes a Palencia (2003) y Ramírez y Puerta 

(2013), están de acuerdo en señalar que el enfoque geohistórico fomenta la 

generación de teorías geográficas a partir del estudio, análisis y abordaje del 

espacio estableciendo una visión general de los elementos que lo integran. 

Sin duda, que lo anteriormente planteado, hace pensar que al abordar 

la clase a partir del enfoque geohistórico, los estudiantes se convertirán en 

investigadores sociales  ya que las actividades que se deriven tendrán fun-

damentación epistemológica, metodológica y pedagógica constituyendo una 

propuesta concreta y viable al momento de intervenir la complejidad de de-

terminada situación de la realidad. Ramírez y Puerta (2013).  

Por otra parte, Bejas y col (2006), Orella (2010),  Ramírez y Puertas 

(2013) y Morales (2014) coinciden en que la praxis educativa desde el enfo-

que geohistórico traerían como consecuencia el aprendizaje de los métodos 

científicos de ambas disciplinas, estudiando el espacio desde lo local en un 

tiempo determinado. 

 

Consideraciones  finales 
 

El Análisis de  los diferentes  documentos  recopilados en  relación 
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con  la Geohistória y el  Enfoque Geohistórico, así como de  la Constitución 

Nacional y la Ley Orgánica de Educación se puede asegurar que: 

 La geohistória permite el análisis espacial en un tiempo y espacio 

determinado desde lo social. 
 

  La concepción geohistórica del espacio conduce a su análisis ob-

jetivo, teniendo en cuenta que la realidad es compleja, heterogénea y 

multivariable, pero que necesita de la contribución de un contingente 

humano con sentido de pertenencia. 
 

 La geohistória es un estrategia de aprendizaje con fundamento le-

gal avalada por la constitución y la Ley Orgánica de Educación.   

 
Al examinar los aportes del Enfoque Geohistórico contextualizado en 

el ámbito educativo se pudo develar que 

 Es un método innovador que parte de la experiencia del estudiante 

y de su cotidianidad.  
 

 Es una estrategia educativa con visión inter y transdisciplinaria 

donde convergen la vertiente sociológica, antropológica e histórica, 

además de la económica para la definición de una espacialidad pro-

ducto de condiciones históricas. 
 

 Fomenta la formación del individuo situado en sociedad, es decir 

como ciudadano, al incorporar su entorno inmediato como objeto de 

estudio. 
 

 Favorece un aprendizaje significativo incorpora a la comunidad 

objeto de estudio, de donde se desprenden los contenidos de ense-

ñanza a partir de su realidad inmediata 

 

Al describir las herramientas metodológicas del Enfoque Geohistóri-

co para el abordaje de la dinámica espacial se pudo constatar que: 

 El diagnóstico de la comunidad permite conocer analizar e interpre-

tar el contexto de la comunidad permitiendo generar soluciones a los 

problemas de su comunidad. 

 

 El método de los conjuntos es un instrumento capaz de organizar de 

manera sencilla la información recabada en el diagnostico comunitario. 
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 La cartografía conceptual permite establecer las relaciones espaciales 

a través de la conceptualización de elementos presentes en la localidad.  

Al Identificar las categorías geográficas que genera el Enfoque  Geohis-

tórico para el Aprendizaje situado encontramos que:  

 La geohistória es capaz de generar  teorías geográficas a través de la 

utilización y puesta en práctica de su método. 
 

 Es formador de investigadores sociales desde lo local. 
 

 Contribuye al aprendizaje tanto del método geográfico como históri-

co. 

 El espacio geográfico es su interés primario 

De manera que el enfoque geohistórico puede ser considerado una estra-

tegia de aprendizaje propicia para lograr un aprendizaje significativo,  dinámico, 

funcional y con alto contenido social.  
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¿Grandes crisis humanitarias asolan al planeta 

en la actualidad? Salud mental (HAITÍ) 
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Resumen  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos 

mentales representan  el 14 % de la carga mundial de enfermedades y lesio-

nes en adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. La globalización ha per-

mitido conocer más y mejor las crisis humanitarias y poder actuar con mayor 

rapidez ante una emergencia de esta magnitud. Sin embargo, el camino no 

está despejado en esa actuación intensa, rápida y eficaz que se desea ante 

cualquier emergencia o desastre. Es necesario buscar políticas y acciones 

que fortalezcan a las comunidades para enfrentar realidades como la salud 

mental de sus miembros. La salud mental es una especialidad compleja, que 

se halla entre las que más empatía exige para con el prójimo, pues se trata 

del alma y la mente humanas. Estas recomendaciones se entienden cuando 

uno observa la situación vivida en Haití, población que ha sido y es aún gol-

peada por varias catástrofes naturales (huracanes y una epidemia de cólera), 

así como por una persistente negligencia en la administración nacional e 

internacional para movilizar los recursos locales y extranjeros dirigidos a 

reconstruir el país.  

Palabras clave: Salud mental, Haití, adolescentes, emergencia sanitaria.  
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¿Are major humanitarian crises ravaging  

the planet today? Mental mealth (HAITI) 
 

Abstract 

 

According to the World Health Organization (WHO), mental disorders 

account for 14of the global burden of diseases and injuries in adolescents 

between 10 and 19 years of age (see foot quote 1 below). Globalization has 

made it possible to have a better understanding of humanitarian crises as 

well as to be able to act faster in front of a humanitarian emergency. Howev-

er, the path is not yet clear enough so as to perform an intense, rapid and 

effective action absolutely necessary in front of any emergency or disaster. 

The search of policies and actions aimed to strengthen communities to face 

this type of contexts –that is, to train them to cope with the mental health of 

their members- is a must. Mental Health is a complex speciality since it 

deals with the human soul and mind. These recommendations may be fully 

appreciated when one sees the situation experienced in Haiti by a population 

that has been and is still hit by several natural catastrophes (several hurri-

canes and a cholera epidemic), by a persistent inability of the local admin-

istration to mobilize resources, and to coordinate and control international 

resources for the reconstruction of the country. 

Keywords: Mental health, Haiti, adolescents, health emergency. 

 

 

Introducción 
  

A nivel mundial, entre el 35 y el 50 por ciento de las personas con 

enfermedadeso trastornos mentales no recibe tratamiento adecuado o no 

recibe tratamiento alguno. A pesar del impacto de la enfermedad mental en 

la discapacidad y en la merma de la expectativa de vida, el 90% de los suici-

das, por ejemplo, presentan un trastorno mental subyacente. Los presupues-

tos destinados a salud mental son inversamente proporcionales a su necesi-

dad: representan el 3% en promedio de lo destinado a la salud en general, 

pero no hay salud sin salud mental. Psicológicamente, la respuesta a una 

crisis severa se vincula con la forma en que los seres humanos enfrentamos  
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lo inevitable, aquello que nos desborda y tiene un carácter presuntamente o 

realmente letal. La crisis presupone un mensaje sobre las personas, los valo-

res, ciertos aspectos de la vida a la vida en general. 

Que las crisis humanitarias que asolan al planeta hayan quedado en 

segundo plano, a pesar de que, la pandemia las ha exacerbado y han produ-

cido enormes impactos en la humanidad toda. Crisis que van desde conflic-

tos armados a desastres naturales que proliferan a causa del cambio climáti-

co. La Organización de las Naciones Unidas ONU), instó a no olvidar otras 

emergencias humanitarias: "Si en este momento se desviaran parte de los 

fondos empleados en la respuesta a las necesidades humanitarias, se crearía 

un entorno propicio para la propagación del cólera, el sarampión y la menin-

gitis, aumentaría aún más el número de niños malnutridos y cobran mayor 

fuerza los discursos extremistas violentos".  

Esto se matiza por las circunstancias de la crisis y las víctimas que  

no pueden ser conscientes de cuanto la atraviesa y muy probablemente lo 

experimentado se instale en su inconsciente y en el inconsciente colectivo. 

Pero quizás, lo más interesante es que se trata de un mensaje impuesto por lo 

acaecido.   

El profesional que interviene en el momento del impacto no puede 

evitar lo negativo de la situación, pero todo lo que puede hacer es aportar 

algo positivo. En una intervención en emergencias que no dura más de cinco 

minutos, el aspecto más llamativo es la aparente falta de relación entre la 

capacidad de solucionar problemas candentes y el enorme significado emo-

cional que  no obstante, esta investigación tiene. Haití es un país con una 

fuerza de paz de las Naciones Unidas desplegada después de sufrir regímenes 

políticos que unían la crueldad, pobreza injusticia y la corrupción. 

Si una catástrofe masiva constituye un problema de logística, de or-

ganización de los recursos para aplicarlos de manera eficiente, con anteriori-

dad al terremoto de 2010, Haití no era el mejor candidato para organizar la 

asistencia a más de dos millones de afectados2,3. Antes del terremoto, gran 

parte de la población haitiana estaba en una situación de estrés debido al con-

flicto civil, el cual se agravó por la pobreza, la corrupción y los intentos falli-

dos por dar respuesta a las consecuencias del sismo. Esto derivó en una serie 

de situaciones críticas. 

La psicología de emergencias, es decir, la intervención en el momen-

to de la crisis puede prevenir con respecto a lo que podría suceder, tanto a 

nivel individual el sujeto, la víctima, como a nivel de la comunidad. De este 

modo, la psicología de emergencias y la prevención secundaria se reformu-
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lan y sintetizan, convirtiéndose ambos enfoques en parte de una misma tota-

lidad. El concepto clásico de resiliencia implica sobrevivir a una situación 

adversa, crecer al incorporar nuevos recursos a partir de una situación difícil, 

requiere de flexibilidad y perseverancia para superar las adversidades. En 

palabras del Dr. Roberto Sivack, el concepto de resiliencia ha presentado 

significativos cambios en los últimos treinta años, producto de investigacio-

nes en las áreas de neurogenética, neurobiología y considerando al sujeto 

como un ser neurobiopsicosocial. 

  

Crisis humanitaria  
 

Ante una situación de emergencia generalizada sucede a toda una 

comunidad o grupo de personas de una región por altos niveles de mortalidad 

y malnutrición, contagio de enfermedades o epidemias y emergencias sanita-

rias. Falta de agua limpia, seguridad alimentaria, sanidad y. Normalmente, 

esta situación deriva de una desprotección previa en lugares donde la de-

sigualdad, la pobreza y la falta de servicios básicos son una constante; y un 

detonante las agrava: acontecimientos políticos conflictos armados, golpes de 

estado, persecuciones étnicas o religiosas, etc., o  catástrofes ambientales 

tsunamis, terremotos, tifones. 

Ante tal situación de deterioro, y no siendo el país que sufre la crisis 

capaz de mitigar, se torna imprescindible la ayuda humanitaria para satisfacer 

las necesidades de la población en riesgo, reparto de alimentos, asistencia 

sanitaria, reconstrucción de infraestructuras, etc. La reducción de las cifras de 

damnificados supondría el fin de la crisis y abriría un periodo de cooperación 

al desarrollo. 

 

Factores que pueden desencadenar una crisis humanitaria 
 

Motivos políticos: Los conflictos bélicos y las guerras civiles, ade-

más de muertes y hambrunas, desencadenan crisis de refugiados. Millones de 

personas en todo el mundo se han visto obligadas a desplazarse de su lugar de 

origen debido a conflictos y persecuciones. Yemen, Somalia, Sudán del Sur o 

el norte de Nigeria, son ejemplos de crisis provocadas por conflictos políti-

cos. 
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https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/comprometidos-objetivos-desarrollo-sostenible/ods-10-reduccion-de-las-desigualdades
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/comprometidos-objetivos-desarrollo-sostenible/ods-10-reduccion-de-las-desigualdades
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/comprometidos-objetivos-desarrollo-sostenible/ods-1-fin-de-la-pobreza
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/problemas-medioambientales-mas-importantes
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/problemas-medioambientales-mas-importantes
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Ambientales: El impacto que tiene el cambio climático en las crisis 

humanitarias es abrumador. Según la ONU, el 90 % de los desastres tienen 

como origen el cambio climático. Y en los últimos 20 años el número de 

desastres se ha duplicado: inundaciones, sequías, olas de calor y fuertes tem-

pestades arrasan con la vida humana o favorecen situaciones de escasez que 

obligan, a emigrar en busca de refugio. 

En la memoria colectiva está el tsunami en el océano Índico (2004), 

el terremoto de Haití (2010), la peor sequía de los últimos 60 años en Somalia 

(2017) o los ciclones Eta e Iota que asolaron consecutivamente Honduras 

(2020). Según la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desas-

tres (UNDRR), entre 2000 y 2019 1,23 millones de personas murieron por 

desastres naturales. 

Razones sanitarias: Las epidemias generan grandes crisis humanita-

rias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Millones de personas 

viven sin acceso a una atención médica básica, el contagio de enfermedades 

representa un enorme desafío para la ayuda humanitaria. El ébola, con una 

tasa de mortalidad de entre el 50 % y el 90 % terminó infectando a miles de 

personas en África Occidental, matando a 18.000 de ellas. La malaria acabó 

con la vida de miles personas, casi todas en África subsahariana. 

La epidemia del VIH se ha cobrado ya millones de vidas y continúa 

siendo uno de  los mayores problemas para la salud pública mundial. El cóle-

ra, provocado por la falta de saneamiento y la contaminación del agua, puede 

llegar a producir más de 140.000 muertes al año. Los efectos de las crisis 

humanitarias son devastadores para las sociedades que los sufren. Entre ellos, 

destacan:  

Desplazamiento de población: Por conflictos armados, hambrunas o 

desastres climáticos. Según ACNUR, el 80 % de los desplazados se encuen-

tran en países o territorios afectados por grave inseguridad alimentaria y 

malnutrición. Siria encabeza la lista de migrantes en millones. 

Hambre y desnutrición: Las guerras arrasan los campos de cultivo y 

destruyen las infraestructuras, por lo que el transporte de alimentos y su acce-

so a los mismos se vuelve inviable. Por su parte, el cambio climático perjudi-

ca los cultivos al alterarse los patrones de lluvia y sequía, y desarrollarse pla-

gas que arruinan la labranza. 

Falta de servicios básicos: El derecho internacional exige la protec-

ción de escuelas y hospitales, así como de su personal. Sin embargo, en mu-

chas ocasiones estos se convierten en objetivo. 

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/contra-cambio-climatico
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/contaminacion-del-agua
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La ONU ha  instado a actuar para proteger estos servicios básicos en 

situaciones de conflicto y evitar ataques indiscriminados contra escuelas o 

universidades, como los producidos en Afganistán, o instalaciones sanitarias. 

Numerosos países sufren crisis humanitarias en la actualidad, pero las que 

más preocupan a los observadores internacionales son las siguientes: 

La salud mental en situaciones de emergencias: Casi todas las per-

sonas que soportan una situación de emergencia sufren alguna forma de ma-

lestar psíquico cuya gravedad se aminora con el tiempo en la mayoría de los 

casos. 

Uno de cada 5 personas (es decir, el 22%) que ha vivido bajo un con-

flicto bélico o violento en algún momento de los 10 años previos padece de-

presión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar o es-

quizofrenia. Las personas que padecen trastornos mentales graves presentan 

son más vulnerables durante las emergencias; por ello, requieren servicios de 

atención a la salud mental que satisfagan sus necesidades. 

De acuerdo con las directrices internacionales, estos servicios son ne-

cesarios a varios niveles, desde la asistencia básica hasta la clínica, y deben 

ponerse a disposición recursos para satisfacer de inmediato las necesidades de 

las personas que presentan determinados problemas urgentes de salud mental. 

A pesar de la tragedia que representan y de su efecto en la salud men-

tal de las personas, las situaciones de emergencia ofrecen la posibilidad de 

establecer sistemas de salud mental sostenibles para todas las personas que 

los necesitan. 

Tipos de problemas: Cualquier situación de emergencia a gran esca-

la genera diversos tipos de problemas sociales y de salud mental. 

Problemas sociales: Preexistentes: Pobreza y discriminación de gru-

pos marginados. 

Causados por la emergencia: separación de la familia, inseguridad, 

pérdida de medios de subsistencia, descomposición del tejido social y dismi-

nución de la confianza y los recursos; y causados por la respuesta humanita-

ria: hacinamiento, falta de privacidad y pérdida del apoyo comunitario o tra-

dicional, duelo, reacciones agudas al estrés, consumo abusivo de sustancias o 

bebidas alcohólicas, y depresión y ansiedad, incluido el trastorno por estrés 

postraumático; y causados por la respuesta humanitaria: ansiedad debida a la 

falta de información acerca de la distribución de alimentos o de la manera de 

obtener otros servicios básicos. 
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Problemas de carácter psíquico: Preexistentes: trastornos menta-

les como depresión, esquizofrenia o alcoholismo. 

Prevalencia: Las situaciones de emergencia causan malestar a la 

mayoría de las personas, que se manifiesta, por ejemplo, en forma de ansie-

dad y tristeza, desesperación, trastornos del sueño, cansancio, irritabilidad o 

ira y/o dolor.  

Estos efectos son habituales y suelen mitigarse con el tiempo. Sin 

embargo, es previsible que la prevalencia de los trastornos mentales frecuen-

tes, como la depresión y la ansiedad, se duplique durante las crisis humanita-

rias. 

 

Enfermedades mentales en poblaciones afectadas por conflictos es muy 

elevada 

 

De  acuerdo con una revisión realizada por la OMS que incluyó 129 

estudios realizados en 39 países, el 22% de las personas (es decir, más de 

una de cada cinco) que han vivido en una zona afectada por un conflicto en 

algún momento de los 10 años previos sufre depresión, ansiedad, trastorno 

por estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia (1). 

 Según este estudio, la prevalencia puntual (es decir, la proporción de 

personas que presenta una enfermedad en un momento dado) de las formas 

leves de depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático en las zonas 

afectadas por conflictos es del 13%, y la de las formas moderadas, del 4%. En 

cuanto a los trastornos graves (esquizofrenia, trastorno bipolar y los casos 

graves de depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático), alcanza 

el 5%. 

De acuerdo con las estimaciones, uno de cada 11 individuos (es decir, 

el 9%) que ha vivido bajo un conflicto bélico o violento en algún momento de 

los 10 años previos padece un trastorno mental de moderado a grave. En la 

población que vive en zonas de conflicto, la depresión suele ser más habitual 

en las mujeres que en los varones y, al igual que la depresión, aumenta con la 

edad. 

Las personas que padecen trastornos mentales graves son más vulne-

rables durante las emergencias; por ello, deben tener acceso a los servicios 

sanitarios y necesitan que se satisfagan sus necesidades básicas. 
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En una revisión publicada en 2021 sobre un sistema de información 

sanitaria utilizado por 90 campamentos de refugiados en 15 países de ingre-

sos medianos y bajos se observó que el 41% de las consultas por trastornos 

mentales, neurológicos o de abuso de sustancias guardaban relación con la 

epilepsia, el 23% con trastornos psicóticos y el 13% con formas de modera-

das a graves de depresión, ansiedad o trastorno por estrés postraumático. 

 

Respuestas de emergencias 

 

Las directrices internacionales sobre salud mental y apoyo psicoso-

cial en las situaciones de emergencia OMS recomiendan prestar servicios a 

varios niveles, desde asistencia básica hasta la clínica. Además, la atención a 

la salud mental deben prestarla profesionales especializados en la materia, 

como personal de enfermería psiquiátrica, psicólogos o psiquiatras, o bien 

otros profesionales especializados. Para poder brindar atención a personas 

con depresión, trastornos psicóticos, epilepsia, alcoholismo y otras adicciones 

a sustancias. 

La asistencia comunitaria y el apoyo psicosocial deben reforzarse, 

creando o restableciendo grupos comunitarios cuyos miembros resuelvan 

conjuntamente problemas y participen en actividades como la ayuda humani-

taria de emergencia o la capacitación, y haciendo participar a las personas 

vulnerables y marginadas, entre ellas las que padecen trastornos mentales. 

Los La asistencia comunitaria y el apoyo psicosocial deben reforzar-

se, creando o restableciendo grupos comunitarios cuyos miembros resuelvan 

conjuntamente problemas y participen en actividades como la ayuda humani-

taria de emergencia o la capacitación, y haciendo participar a las personas 

vulnerables y marginadas, entre ellas las que padecen trastornos mentales.  

También, deben participar en la respuesta especialistas o trabajadores 

comunitarios del sector socio sanitario, debidamente cualificados y supervi-

sados, a fin de ofrecer a las personas que sufren un malestar prolongado in-

tervenciones psicológicas, por ejemplo, intervenciones para resolver proble-

mas, terapia de grupo interpersonal y terapia cognitivo-conductual. 

La protección y promoción de los derechos de las personas con pro-

blemas de  salud  mental y discapacidades psicosociales graves  es  particu-

larmente  importante en las emergencias humanitarias, e incluye las visitas, el 

seguimiento y el apoyo en instituciones psiquiátricas y residencias geriátricas. 
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Es necesario establecer vínculos y sistemas de derivación entre los 

especialistas en salud mental, los médicos generalistas, los profesionales sani-

tarios que trabajan fuera de los centros de salud y otros servicios como las 

escuelas, los servicios sociales y la ayuda humanitaria de emergencia que 

distribuye alimentos y agua y que proporciona cobijo o vivienda. 

Actuar con visión de futuro: La salud mental es fundamental para la recupe-

ración socioeconómica general de las personas, las sociedades y los países 

tras una emergencia. 

La  reforma de los servicios de salud mental será más rápida si, du-

rante cada crisis, se intenta aprovechar el aumento de ayuda y la atención a la 

salud mental a corto plazo para impulsar la prestación de servicios a largo 

plazo. Muchos países se han valido de la ayuda ofrecida durante emergencias 

para reforzar sus sistemas de salud mental tras las crisis. 

La salud mental también se debería incluir en los planes nacionales 

de preparación para desastres. La OMS y la Organización Panamericana de la 

Salud están ayudando a los países caribeños de la Región de las Américas a 

prestar debidamente apoyo psicosocial y servicios de salud mental a las per-

sonas que los necesitan tras el paso de ciclones o después de otros desastres 

naturales. 

En muchos contextos humanitarios y situaciones de conflicto hay res-

tricciones al acceso a una atención de salud mental accesible y de calidad, 

sobre todo durante las emergencias de salud pública, como la causada por la 

COVID-19, que afectan a los servicios y aumentan aún más las necesidades. 

Respuestas: La OMS es el principal organismo que presta asesora-

miento técnico sobre salud mental en las situaciones de emergencia. En 2022, 

la Organización está trabajando en esta esfera en varios países y territorios 

afectados por emergencias masivas. 

La OMS preside el Grupo de Referencia del Comité Permanente en-

tre Organismos para la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial en Situaciones 

de Emergencia, que proporciona asesoramiento y apoyo a las organizaciones 

que trabajan en esta esfera y apoyo a las organizaciones que trabajan en las 

situaciones de emergencia y a los grupos de trabajo técnicos sobre salud men-

tal y apoyo psicosocial en más de 50 países afectados por emergencias a fin 

de que la prestación de servicios de salud mental en las emergencias humani-

tarias sea coordinada y eficaz y que se haga todo para pensar a largo plazo, de 

modo que los sistemas de salud mental que se instaure o restablezcan sean 

sostenibles. 
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Objetivos 

Objetivos generales  
 

✓ Reflexionar sobre la estigmatización de los problemas de salud 

mental y el impacto que tienen las palabras y el lenguaje. 

✓ Observar la vulnerabilidad la que la atraviesa a la población del 

mundo en particular la población haitiana. 

✓ Establecer pautas claves desde las neurociencias para reducir el 

estrés, para cuidar la salud mental de las víctimas y de los profe-

sionales en emergencias. 

✓ Concientizar y sensibilizar en torno a la salud mental. 

 

 

Objetivos específicos 
  
✓ Conocer para entender aquello que atraviesa a las poblaciones, 

como adaptarse abordar riesgos y recuperarse. 

✓ Planificar a partir de los propios conocimientos, prioridades y re-

cursos de la comunidad para realizar intervenciones. 

✓ Ampliar participación comunitaria, creando condiciones con los 

gobiernos y abogando por cambios de políticas y prácticas a todo 

nivel.  

✓ Fortalecer el empoderamiento de las personas con trastorno men-

tal, el reconocimiento de sus derechos y el modelo de intervención 

comunitaria. 

✓ Promover el cuidado y reconocimiento de la salud mental y la lu-

cha del estigma, prejuicios y discriminación que sufren las perso-

nas con alteración en la salud mental.  

✓ Aumentar y fortalecer las relaciones institucionales y la posición 

en el entorno y el liderazgo dentro del movimiento asociativo. 
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Materiales y métodos  

 

Se aplica un diseño exploratorio, retrospectivo, bibliográfico, no ex-

perimental, cuali-cuantitativo. La población considerada son los habitantes de 

Haití, según datos estadísticos actualizados. 

La intervención psicosocial se orienta a que la población y los profe-

sionales afectados sean quienes asuman la reconstrucción de la comunidad y 

no sólo a un programa de prestaciones. La puesta en marcha de programas 

psicosociales incluye aspectos como la colaboración con la administración 

local y con las ONGs en el campo, entrenamiento de profesionales, la identi-

ficación de aquellos temas que puedan generar los primeros pasos en la cohe-

sión del grupo, la apertura a la acción, etc. La imposibilidad de la administra-

ción local para hacerse cargo de la reconstrucción tensa las relaciones con las 

ONGs en la medida en que éstas se ven en la necesidad de asumirla. 

La forma relativamente sofisticada en que las ONGs se organizan, las 

torna más eficaces en su gestión de los programas, pero puede dificultar la 

participación de la población y de los profesionales locales en la toma de 

decisiones de alto nivel (planificación y gestión de las actuaciones). Los pro-

fesionales intervinientes han de tener como primera inspiración y como últi-

ma referencia en su labor la defensa de los derechos humanos. En su cuidado 

juega un papel importante tener relaciones personales significativas con el 

equipo con el cual trabajan. Siempre que la situación lo amerite, la planifica-

ción de la intervención tiene que incluir necesariamente la seguridad de los 

profesionales. 

Una supervisión con profesionales fuera del área de intervención re-

sulta hoy posible a través de internet, introduciendo en la dinámica del traba-

jo de campo una reflexión al margen de las preocupaciones y presiones del 

momento. 

 

Resultados 

 

El impacto en términos fenomenológicos y la intervención como 

preventiva 
 

Conscientes de que, aunque en términos psicopatológicos los resulta-

dos de toda  crisis  son los  mismos, la experiencia de  la  crisis varía según su   
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origen. Esta forma de conceptualizar la intervención, centrándose en unir algo 

positivo a lo negativo que acaba de ocurrir, permite orientarnos en cuanto a 

cómo hacer frente al caos, al alto contenido emocional característico de las 

intervenciones en crisis en los momentos posteriores al impacto. En las emer-

gencias nos encontramos con que algunas víctimas cuentan de forma intermi-

nable aquello que les ha ocurrido y otras están más o menos bloqueadas, lo 

cual se corresponde con las dos disfunciones de la memoria que abordan au-

tores como Hart, Steele, Boon y Brown, 1993; Kolk, 1994. 

 

Las fases de una crisis humanitaria desde el nivel individual al co-

munitario 
 

El problema se presenta con quienes se niegan a contar lo que les 

ocurrió. El criterio sería responder a la necesidad que el sujeto manifestara en 

el momento, ya sea hablar de lo que le ocurrió o no hacerlo, y no debemos 

forzarlo a hablar, ni siquiera sugerírselo. Asumir que responder a la necesidad 

del momento sería la forma más fácil de unir algo positivo a lo negativo del 

trauma, y que esto evitaría la construcción de un guión negativo o generaliza-

ción. Complementariamente, una vez obtenido el relato, debemos esforzarnos 

en una escucha donde lo importante sea contener y validar lo que hizo, pensó 

y sintió la víctima, como una reacción adecuada a las circunstancias. 

Luego, si el tiempo disponible y las condiciones de la persona lo 

permiten, buscamos el mensaje recibido –obtenido- de la experiencia traumá-

tica. Identificar permite entender qué sucedió, sus consecuencias y posibilita 

generar cambios en su vida. La fórmula a emplear debería propender a que el 

sujeto ponga en palabras lo sucedido tal que distinga entre hechos, pensa-

mientos, sentimientos y opiniones. Se intenta relacionar lo acontecido con las 

circunstancias vitales de la víctima y el episodio traumático. Esto da lugar a 

que emerja una imagen de competencia de la víctima en la gestión del inci-

dente crítico. 

 

El fortalecimiento de un sistema comunitario de atención en Sa-

lud Mental basado en la atención primaria de salud como forma 

de enfrentarse a la crisis y a sus consecuencias 
 

El hecho de que en torno al 70% de los afectados en una crisis masiva 

no tengan secuelas psicopatológicas -otra cosa diferente es que lo sucedido 

no afecte a sus vidas-, implica que, en realidad, la actuación profesional no 



Omnia • Año 30, No. 1, 2024, pp. 193-208                                                   205 

 

tiene por qué ser ni compleja ni prolongada. Quienes atendemos acompañan-

do en el Caracterizar al 20% ó 30% que resulta seriamente afectado desde el 

punto de vista de la salud mental es importante en términos de prevención. 

Factores como el grado de exposición al estresor traumático y de activación 

neurofisiológica, la repetición de traumas y que éstos lo sean de índole inter-

personal (causados por la mano del hombre) tienen su relevancia. Fortalecer 

un sistema público de atención en salud mental basado en la atención prima-

ria de la salud es la mejor manera de dar sostenibilidad a las acciones en sa-

lud mental más allá de las actuaciones coyunturales. 

 

 

Discusión 
 

Aun cuando el trastorno mental sería aplicable a una alteración gené-

rica de la salud, como consecuencia directa o indirecta de una causa orgánica 

evidenciable o sospechosa, donde los determinantes psicosociales cumplen 

un rol en su génesis y evolución como es el caso del trastorno depresivo, la 

esquizofrenia o el trastorno bipolar, un sistema de atención primaria de salud 

bien estructurado, con personal debidamente capacitado y un plan de contin-

gencia para la emergencia humanitaria es clave para dar una respuesta ade-

cuada al apoyo psicosocial y a la atención de salud mental que se deriva de 

estas situaciones. 

En el campo En el campo educacional se ha evidenciado la capacidad 

de transformación, crecimiento y adaptación frente a la adversidad. La hipó-

tesis de preexistencia de atributos innatos en el carácter ha dado lugar a una 

mirada interdisciplinar que incluye aspectos genéticos, neurológicos, vincula-

res y culturales que, entre otros, transforman el concepto del término y su 

manera de propiciar la resiliencia. 

En enero de 2010 un terremoto de magnitud siete arrasaba el país 

causando cerca de 300.000 muertos. La ayuda internacional en Haití. no se 

hizo esperar, pero el país lleva una constante emergencia tras sufrir diversos 

ciclones y una gran epidemia de cólera. La situación se ha agravado por la 

creciente inestabilidad política y la violencia. 

 

Apuntes históricos en torno a la salud mental 
 

En el curso de la historia, en innumerables ocasiones en todo el orbe 

se ha institucionalizado a los miembros de una familia que no respondían a la 
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dinámica familiar tal como se esperaba o que presentaban una discapacidad 

motriz o incluso, que era “muy delicado de salud”; asimismo, quienes pade-

cían de epilepsia eran calificados como “el loco de la familia”, así como 

aquel o aquella que había descubierto un secreto familiar y hasta quienes eran 

disidentes políticos y sociales. 

El estigma constituye la denominación vulgar del tabú previamente 

establecido por la sociedad; la discriminación es la manera como se actúa, el 

modo como se practica la más absoluta ausencia de voluntad y empatía desde 

la comunidad familiar y la sociedad en su conjunto para hacerse cargo, dar 

contención y asistencia biopsicosocial. 

 

Conclusión  
 

La salida de una crisis hacia otra sucesión de crisis y/o a una situa-

ción crónica de alto estrés (pobreza, por ejemplo), no sólo complica la recu-

peración de las personas, sino que tiene consecuencias en términos de salud 

mental más serias. La situación se agudiza si como sucede en Haití, la admi-

nistración del país no puede hacerse cargo de la recuperación. Las crisis im-

ponen mensajes más o menos sutiles. La intervención en el momento de la 

emergencia asocia un mensaje positivo al negativo, lo que puede contribuir a 

que no se generalice el mensaje negativo. Quizás el primer movimiento del 

profesional en una situación de crisis no sea tanto preguntar por lo que pasó, 

sino preguntar qué necesita la víctima en ese momento. La reconstrucción del 

funcionamiento básico de la comunidad es, quizás, la mejor forma de ayudar 

a las víctimas en fases avanzadas del trauma. 

En el momento del impacto la intervención puede ser muy breve y 

centrada en prestar algún tipo de servicio positivo a la víctima. Esto conduce 

a plantearse ciertas observaciones en torno a cuáles son los problemas que 

tratamos en el momento de la emergencia versus en periodos posteriores (me-

ses e incluso años) cuando el trauma se ha consolidado y, asimismo, cómo 

entender la forma de intervención en un momento o en otro. 

Como acompañantes en la crisis humanitaria psicológica, nuestro en-

trenamiento debe incluir los modos de abordaje a la población afectada, cómo 

ayudarla, de qué manera ingresar a una situación crítica, de qué forma cola-

borar con otros intervinientes en el campo, cómo incluir y entrenar a la po-

blación y a los profesionales locales, cómo mantener un programa en el tiem-

po, cómo devolver la iniciativa a la población afectada. Probablemente el 
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éxito de la intervención no se mida sólo por el número de personas atendidas, 

sino más bien por la capacidad de movilizar la autogestión de la población y 

de los profesionales afectados. Ello es tanto más relevante cuanta mayor cro-

nicidad presente la crisis y menos capacidad de autogestión tengan las autori-

dades locales. 

Finalmente, este trabajo nos ha enseñado que la lucha para que las 

personas con trastorno mental sean consideradas ciudadanas de pleno derecho 

no es exclusivamente de ellas, sino de toda la sociedad. La defensa de una 

sociedad democrática, abierta, igualitaria e inclusiva es una tarea de toda la 

ciudadanía: todas las personas hemos de ser un poco Quijotes para que más 

temprano que tarde este deseo se convierta en una realidad. 
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